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INTRODUCCiÓN

Evaluar la formación académica al ingreso y egreso de los niveles medio

superior y superior habia sido una tarea fundamentalmente de las instituciones

educativas, sin embargo, actualmente las autor idades gubernamentales han

conferido a organismos ajenos a éstas la facultad de evaluar el nivel de

conocimientos y habilidades obtenidos en los procesos de formación .

Esta situación se presenta bajo el argumento de que la evaluación externa

de la educación es uno de los caminos más sólidos para la toma de decisiones

adecuadas que permiten mejorar la calidad de los procesos formativos en los

distintos niveles del Sistema Educativo Nacional.

Específicamente en el nivel super ior, este hecho se plantea a partir del

interés por consolidar a la evaluación educativa externa como medio a través del

cual se fundamenten financiamientos, decis iones , políticas y procesos educativos.

A part ir de este panorama, el Centro Nacional de Evaluación para la

Educación Supe rior (CENEVAL) diseñó, entre otros instrumentos, un examen que

evalúa la formación profesional de los egresados de las licenciaturas en

Pedagogía y Ciencias de la Educación a nivel nacional, a partir de las

competencias que en términos de eficiencia profes ional se espera proporcionen

las Instituciones de Educación Superior (lES) a los egresados, con la finalidad de

que éstos obtengan una certificación de saberes.

La certificación es un acto mediante el cual se hace constar que una

persona posee los conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes exigidos para

el ejercicio de una profesión determinada.'

1 Gómez Ortiz, R. "¿Es necesaria la certificación profesional?". Revista Academia. p. 49.



La importancia de esta certificación impacta de manera relevante en dos

sectores de la sociedad predominantemente, por un lado, los egresados se

enfrentan a competir constantemente por las pocas ofertas laborales existentes, el

hecho de obtener una certificación de saberes (documento que hace constar que

los conocimientos adquiridos durante la formación profesional están ubicados

dentro de parámetros de eficiencia establecidos) comienza a ser un indicador de

calidad importante para insertarse dentro del competido sector productivo y laboral

del país. Paralelamente se establece como opción de titulación en las lES que así

lo permitan .

Por otro lado, para la lES se constituye como un índicador de que la

formación profesional que proporcionan a sus egresados está situada, en mayor o

menor grado dentro de los parámetros de eficiencia establecidos por el sector

productivo actualmente.

De estas situaciones , nace mí interés por llevar a cabo un análisis

comparativo entre la formación profesional que proporciona el plan de estudios de

la licenciatura de Pedagogía en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM

(FFyL-UNAM) al egresado de ésta y el perfil que demanda el Examen General de

Egreso de la Licenciatura en Pedagogía-Ciencias de la Educación (EGELP-CE)

del CENEVAL.

El supuesto que establecí para este estudio sostiene que entre el Perfil

Referencial de Validez (PRV) del EGELP-CE y la formación profesional del

egresado de la licenciatura en pedagogía de la Facultad de Filosofía y Letras

UNAM, existen diferencias signíficatívas que son una desventaja para que el

egresado obtenga una certificación de saberes a través del CENEVAL.

El análisis consta de cuatro capítulos. En el primer capítulo presento una

revisión histórica sobre la tendencia que siguió la formación profesional en los

estudios pedagógicos dentro de la Universidad Nacional desde 1910 hasta 1966,
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así como una revisión de los enfoques teóricos que sustentan la estructuración del

plan de estudios vigente.

En el segundo capítulo realízo un análisis del plan de estudios vigente con

base en las áreas que lo integran y el tipo de formación que éste promuev e a

través de los objetivos y contenidos de los programas de las asignaturas

obligatorias y optativas.

En el tercer capítulo planteo, en primer lugar una revisión de las políticas

educatívas que han fundamentado y dirigido el rumbo de la evaluación en el nivel

superior en Méxíco desde 1978 hasta el Plan Sector ial de Educación 2001-2006,

en segundo lugar, las características generales del CENEVAL y el EGELP-CE.

Finalmente, expongo los fundamentos del Perfil Referencial de Validez (PRV) del

EGELP-CE estructurado en competencias y subcompetencias.

Por últ imo, en el cuarto capítulo presento un anális is comparativo entre la

forma ción profesional que promueve el plan de estud ios de la carrera, de acuerdo

a los objetivos y contenídos (conocimientos y habílidades) que propician los

programas de las asignaturas que lo integran versus los conocimientos y

habilidades que demanda el PRV del EGELP-CE, ello con el fin de determinar , sí

entre la formación profesional del pedagogo de la FFyL-UNAM y el PRV del

EGELP-CE encuentro diferencias significativas y, sí éstas implican una ventaja o

desventaja para que el egresado de la licenciatura en Pedagogía de dicha facultad

obtenga una certificación de saberes a través del CENEVAL.

El estudio se llevo a cabo por medio de fuentes documentales prímarias y

secundarias de textos biblíográficos, hemerográficos, en línea y CO-ROM, así

como aquellos proporcionados en la coordinación de pedagogía de la FFyL.
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1. Antecedentes de los estudios pedagógicos en la Universidad Nacional
Autónoma de México.

Para llegar al análisis del plan de estudios vigente que rige la formación

profesional del pedagogo dentro del colegio de Pedagogía de la Facultad de

Filosofía y Letras-UNAM (FFyL-UNAM) es necesario abordarlo desde distintos

ángulos.

A través de este capítulo, primero expondré una revisión históríca de la o

las tendencias que en materia de formación profesíonal estuvieron presentes en

los estudios pedagógicos desde los orígenes de la Universidad hasta el plan de

estudios de 1959 Y una revisión general de la organización del plan aprobado en

1966.

Después abordaré los enfoques teórico-filosóficos que fundamentan la

estructuración del plan de estudios vigente (aprobado en 1966) .

1.1 Antecedentes históricos de los estudios pedagógicos en la Universidad
Nacional.

El antecedente histórico de los estudios pedagógicos, específicamente de la

licenciatura en Pedagogía de la FFyL-UNAM, se remonta al año 1881 con el

proyecto de Justo Sierra de crear una Universidad."

El 7 de abríl de 1910 se expidió la ley constitutiva de la Escuela Nacional de

Altos Estudios (ENAE) en cuyo artículo 2° se establecieron, entre otros, los

siguientes objetivos:

2 La Universidad tenia como uno de sus objetivos centrales la incorporación del conocimiento
universal a las neces idades nacionales. Las bases legales de ésta quedaron expresadas en la Ley
Constitutiva de la Universidad Nacional de México, expedida el 26 de mayo de 1910, de acuerdo
con el artículo 2°, quedó constituida por la reunión de las Escuelas Nacional Preparatoria , de
Jurisprudencia, Medicina , Ingeniería, Bellas Artes (en el área de Arquitectura) y la Escuela
Nacional de Altos Estudios. Sierra , J. Obras completas del maestro Justo Sierra . p. 312.
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'.' Perfeccionar, especializándolos y subiéndolos a un nivel super ior, estudios que
en grados menos altos se hagan en las Escuelas Nacionales Preparator ias, de
Jur isprudenc ia, Medic ina, Bellas Artes, Ingenieros, o que estén en conex ión con
ellos .

•:. Formar profeso res de las escuelas secundar ias y profesionales 3

La finalidad de formar profesores se sustentó en la idea de los creadores de

dicha institución de,

llenar el vac ío que en nuestro sistema educativo ha existído, y para proveer, por lo
mismo, de profesores y maestros a todas las instituciones educativas del país, con
excepción de las primarias elementales y primarías superiores; fundada , a la vez, para
perfecc ionar constantemente los conocim ientos, las aptitudes y el trabajo de todos los
maestros, incluyendo también a los de las escuelas primarias, es por todo ello, y tiene
que ser, una escuela norma l superior ."

Este hecho marcó la tendencia de formación profesional centrada en la

docenc ia de los estudios pedagógicos dentro de la Universidad ; estos docentes

serían aquellos que se encargarían de los niveles educativos de secundaria

preparatoria, normales y estudios universitarios, como describ iré a cont inuación .

En 1919 se diseñó un plan de estudios más estructurado para la ENAE, en

el cual, se establecieron cuatro objetivos de acción.

•:. Estudios de investigación y experimentación superior.
•:. Cursos enfocados a complementar los estudios de preparator ia o normal.
.:. Cursos de vulga rización del conocimiento (educación populaQ.
•:. Estud ios de especialización para la formación de profesores.

Los estudios de especialización para la formación de profesores se

ubicaron en la sección de humanidades"; la estructuración de los conocimientos

se centró en cuatro líneas de formación: filosófica , psicológica, didáctica y de

3 UNAM . La Universidad Nacional de México 1910. p. 9 Y 10.
4 Ducoing, P. La pedagogia en la Universidad de México 1881-1954. p. 158.
5 Ibidem, p. 136 .
6 La Escuela Naci onal de Altos Estudios se dividió en tres secciones, la primera , humanidades que
compre ndía las lenguas clásicas y vivas, literaturas, filología, lógica, psicología, ética, estét ica,
filosofia , historia de las doctrinas filosóficas y pedagogía; la segunda, cienc ias exactas , fís icas y
naturales, abarca ron las matemáticas en sus formas super iores, las ciencias físicas, químicas y
biológicas; la terce ra, ciencias sociales , políticas y jurídicas. UNAM , op.cit., p. 10.
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lenguas; los grados académicos que se otorgaron en este momento, se

clas ificaron en cuatro categorías :

.:. Profesor Académico: Se estableció un primer nivel, correspondiente a dos años de
estudios de una asignatura , después de lo cual se otorga ría un diplo ma de
capac itación para ejercer la cátedra de que se tratara.

•:. Profesor Universitario: Se conferiria este grado a las personas que hubíeren cursado
durante tres años los estudios de especialización para cuatro asignaturas ,
correspondientes o no a una misma subsección .

•:. Maestro Universitario: Después de haber obtenido el grado anterior se pod ría optar
por el de maestro universitario acreditando los cursos respectivos en tres materias
más , con una dur ación de dos años .

•:. Doctor Universitario: Se podría optar con sólo haber alcanzado el grado de profesor
universitar io, y la especialización con una duración de tres años habría de lograrse en
cinco diferentes díscípunes.'

En 1921 se realizó una reforma en la organización de la ENAE . Los cursos

pedagógicos fueron trasladados a la sección de ciencias sociales además "se

introdujeron nuevos como : psicología de la adolescencia, psicología de la

educación , metodología general, investigación, sociología de la educaci ón y

técn icas educativas..8 ; se modificaron los grados que se otorgaban anter iormente,

sólo se conservaron tres: profesor universitario, maestro y doctor.

Con estos cambíos , los estudios pedagógicos siguieron dos tenden cias.

•:. Como especialidad, en donde se otorgaban los diferentes grado s académicos:
profes or, maestro y doctor.

••• Como área de serv ícío para todas las carreras de la facultad ofreciendo cursos
de formación docente ."

Para 1922 se introdujeron estudios destinados a formar:

.:. Dírectores de escuelas

.:. Inspectores10

7 Ducoíng , op.cit ., p. 137 Y 138.
8 Ibidem, p. 148.
9 Ibidem, p. 150.
10 Ibidem, p. 151.
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Esta organización continuó operando de esta forma hasta 1924, momento

en el cua l, por decreto presidencial , el 23 de septiembre de 1924 la entonces

Facultad de Altos Estudios se transformó en: Facultad de Filosofía y Letras (FFyL),

Facultad de Graduados (FG) y Escuela Normal Superior!' (ENS), dependiente de

la Unive rsidad, todas bajo una misma dirección pero con distin tas orientaciones.

Asignándo le básicamente a esta última los estudios pedagógicos , se le otorgó la

responsabilidad de:

preparar directores e inspec tores de escuelas primar ias; profesores univers itar ios de
secundaria, preparatorias y normales, así como también jefes de sistemas educativos
rurales ."

Sin embargo, la relación entre la FFyL y la ENS estuvo marcada por el

hecho de estipularse como requisito previo para la obtención de cualquiera de los

grados académicos que otorgara la Normal Superior, el haber cursado la

licenciatura correspondiente a la especialización deseada en la FFyL y viceversa.

Durante este período la formación profesional siguió dos orientaciones

básicas .

•:. La capacitación , formación y actual ización para la docencia en los niveles de
secundaria, prepara toria y normal.

.:. La capacitación y actualización para el desempeño de func iones en el nivel
básico: directores de escuelas, inspectores y perfeccionam iento de docen tes en
ejercicio.' 3

Hasta 1924 la Universidad había logrado desempeñar

desembarazadamente algunas de las funciones esenciales de la recién creada

Secretaria de Educación Pública 14, entre ellas la formación de profesores que

11 En 1927 se creó la Escuela de experimentació n pedagógica Gelacio Gómez, cuya princ ipal
finalidad fue servi r de laboratorio a la ENS, lo cual lIevaria a demostrar y, en su caso expe rimenta r
métodos y procedimientos de enseñanza y organizac ión escolar . Ibidem, p. 189.
12lbidem, p. 184.
13 Sandoval Montaño, R. La carrera de Pedagogia en la Facultad de Filosofia y Letras de la UNAM.
Análisis de la institucionalizac ión de la discipl ina (1955-1972) . p. 40 Y41 apud Duco ing, op.cit.
14 En 1921 se crea la Secre taria de Educación Pública instítución que junto con la Universida d
luchaban por la misma meta: formar un cuerpo docente de calidad que atendiera a los estud iantes
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hasta ese momento eran desempeñadas en el contexto de la vida académica de la

Universidad y los destinatarios eran aquellos profesores que atenderían a los

alumnos de secundaria y preparatoria dependientes de la Alma Mater."

Sin embargo, en 1929 la Universidad comenzó a vivir una fuerte crisis

económica y social enfrentando un gran desinterés por parte del Estado, "lo que

desencadenó un movímiento estudiantil que culminó con la ley de 1929 de otorgar

la autonomía a la Universidadl" pero es hasta 1933, con la promulgación de la

Ley Orgánica, cuando se alcanzó la total autonomía universitaria .

En ese mismo año (1929) , la ENS y la FFyL fueron separadas. La FFyL

quedó a cargo de:

los cursos de posgrado que se impartían en ella, otorgó los grados de maestría y
doctorado en sus especialidades y excluyó las ücenctaturas."

Por su parte, la ENS:

adquirió reconocimiento propio e independiente como escuela de la Universidad
orientada a la formación de profesores, ya no se estableció como requisito de ínscripción
para cursar los estudios de profesor universitario haber concluido una licenciatura en la
Facultad de Filosofía y Letras; concedió los grados de maestría y doctorado en Ciencias
de la Educacíón , aparte de los cursos de perfeccionamiento en enseñanza ."

Dentro de la maestría en Ciencias de la Educación en la ENS se

contemplaron seis especialidades,

.:. Profesor de escuelas, secundarias, preparatorias y normales.
•:. Profesor de escuelas primarias.
•:. Inspector de escuelas.
•:. Director, administrador y supervisor de sistemas de educación rural.
.:. Trabajador social.
.:. Directora o inspectora de Kinderqarten."

que cursaran estudios posprimarios, situación que originó que ambas instituciones mantuvieran
una estrecha relación .
15 Cabello Bonilla V. Características de la formacíón del maestro de normal y técníco en educación
íPlan de estudíos de 1946). p. 9 Y 10.

6 1dem
17 Ducoing, op.cít., p. 204 Y205.
18 1dem
19 Ibídem, p. 205.
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Entre 1929 Y 1933 la relación entre el Estado y la Universidad' " se deterioró

debido a distintas causas, entre las principales Ducoing señaló dos .

La intervención de la Universidad en la formación de directores e

inspectores de escuelas primarias , la cual los normalistas no vieron con buenos

ojos.

El hecho de instaurar y desvincular la educación secundaria de la Escuela

Nacional Preparatoria (ENP) y su posterior adhesión a la Secretaría de Educación

Pública (SEP) trajo consigo la preocupación del gobierno por tener a su cargo una

dependencia propia , donde se reclutara al personal que habría de atender la

educación secundaria". que ahora tenia a su cargo, excluyendo a la Universidad

en el desempeño de esta función y otorgando ésta a la ENS.

Debido a lo anterior, en 1933 con el decreto de otorgar plena autonomía a

la Universidad , la SEP dejó de interven ir directamente en ella, se dio una

trans ición de funciones de la Universidad a la SEP.

Con la ruptura del vínculo Universidad-Estado, cada institución se

encargaría de otorgar una tendencia propia a la formación de profesores, de

acuerdo a los fines que a cada una interesaron.

En 1934, "los pocos cursos pedagógicos que subsistieron dentro de la

Universidad quedaron ubicados en el departamento de Ciencias de la Educación

en la Facultad de Filosofía y Letras,,22. Aún después de la separación institucional

la formación profesional del pedagogo continuó una tendencia docente en 'la

Universidad.

20 En este momento la ENS, la Escuela Gelacio Gómez y la Escuela de Educación Física
dependían de la Universidad. UNAM. Ley Orgánica de /a UNAM. Comentada y concordada. p. 277.
21 Esto se debió principalmente a la visión del General Lázaro Cárdenas de promover un proyecto
de educación soc ialista, "específicamente en la formación de profesores dentro de un marco del
~royecto socialista de educación" Cabello Bonilla, op.cit., p. 13.
2 Ducoing, op.cit., p. 227.
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En 1935 se formalizó un plan de estudios para optar por el grado de

maestro en Ciencias de la Educación dentro de la FFyL-UNAM, éste daba

continuidad a la tendencia plasmada en la conformación de la ENAE de formar

docentes especialistas, para poder cursarse se debía contar con una especialidad

previa dentro de la facultad. Esta tendencia básica se mantuvo hasta 1954, el

objetivo de la maestría se centró en "la formación de profesores de secundarias,

preparatorias y normales.':"

Por su parte el curriculo que sustentó esta formación:

adoleció por un lado, la escasez de contenidos especificamente pedagógicos como
teorias de la educación y didáctica, y por otro, la reivindicación dei saber psicológico
como marco referencial dei saber pedaq óqíco."

En 1954 la FFyL y la maestría en Ciencias de la Educación vivieron una

severa e importante reestructuración inst itucionar", para cursar la maestría ya no

se requirió cursar una especialidad previa en la facultad ; esta situación se observó

como el intento de def inir y construir un campo discipl inario y profesional

específico pa ra la Pedagogía que la alejase un poco de la especialización con

respecto a la formación docente que mantuvo durante mucho tiempo.

Por lo tanto, en 1955 "la maestría en Pedagogía se estableció como carrera

totalmente independiente de las demás maestrías y con un plan de estudios

completamente renovado, encauzado no tan sólo a la formación de profesores.

para las escuelas secundarias y preparatorias del país, así como para la misma

Universidad, sino a la capacitación de profesionales en Pedagogía aptos para

organizar escuelas, efectuar investigaciones y desempeñar tareas de asesorías en

diferentes lnstltuc íones"."

23 Ibidem, p. 233 .
24 Sandoval Montaña, op .cit., p. 42.
25 La organización antes por departamentos cambió a colegios y la denominación de la maestria
cambió de Ciencias de la Educación a maestría en Pedagogia. Ducoing, op .cit ., p. 247 .
w ~em ,
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En lo que concierne a la formación de este primer plan de estud ios del

colegio de Pedagogia, conformado por 13 asignaturas obligatorias y 6 optativas,

mostró el enfoque de la epistemolog ía positivista como su base de construcción y en
general advirtió un carácter empirista con la presencia en más de un 50% de asignaturas
orientadas hacía actividades prácticas, utilitarias y de ejecución. 27

Se priorizó el enfoque de la psicologia experimental como campo cientifico a través del
cual fue posible abordar el estudio de lo educativo, prueba de esta prioridad fue la casi
ausencia del tratamiento de lo educa tivo desde lo social; empe ro se come nzó a
visualizar y abordar lo pedagógico desde el campo de la investiqaci ón."

El énfasis puesto en el saber psicológico se interpreta como el intento de otorgarle
carác ter cientifico a la carre ra frente a la ausencia de ubicaci ón del objeto de la
educación en el ámbito de las ciencias sociales y a la ambigüedad en relación a la
delimitación del campo disciplinario y profesional de la Pedagogía 2 9

Sin embargo, en el siguiente año el plan de estudios sufrió una transición ,

en 1959 se introdujo el nivel de licenciatura como ciclo básico de formación

profesional , en mi opinión como resultado de la consolidación de un campo

disciplinario y profesional propio del pedagogo alejado del sentido de

especialización.

Contrariamente a lo que puede suponerse el plan de estud ios de la

licenciatura no tuvo cambios sustanciales en comparación con el de la maestria en

Pedagogía , éste quedó constitu ido por 36 créditos semestrales a cursarse en tres

años, se concedió el título de pedagogo y conservó su vigencia hasta 1966.

El enfoque tecnicista, la ausencia de ejes curriculares , la desvincu lación con las
prácticas educativas vigentes en ese tiempo predominaron."

A partir de 1967 con la Reforma de los planes de estudio de la Facultad de

Filosofía y Letras entraron en vigor los nuevos planes aprobados para los tres

27 Ibídem, p. 248 Y249.
28 Ibídem, p. 250 .
29 1dem
30 Ibídem, p. 255 .
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niveles establecidos dentro de la facultad: licenciatura , maestría y doctorado" ,

para la lice nciatura se aumentó a cuatro años de formación como mínimo.32

El plan de estudios de 1966 aprobado para la licenciatura en Pedagogía, el

30 de noviembre de ese año, quedó organizado en ocho semestres para cubrir 50

créditos en total , 32 obligatorios y 18 optativos .

La carrera de pedagogía centró sus bases en el síguiente propós ito.

La calificación técnica y científica de los educadores en su moderna interpretación, o
sea, en todo lo que concierne a los principios y métodos de la formación de los
estudiantes dentro de los diversos niveles de enseñanza, liquidando definitivamente, la
improvisación de la docencia en nuestro sistema eoucat ívo.f

Para ello, la licenciatura en Pedagogía concretó los síguientes objetivos de

formación .

•:. Contr ibuir a la formación integral de la persona.
•:. Formar un pedagogo general como profes ionista.
•:. Formar al especialista de la Pedagogía lo mismo para la docencia que para la

técnica y la administración de la educación .
••• Formar al investigador de la Pedagogia .34

Además de dos finalidades secund arias.

•:. Contribuir a la formación pedagógica de los maestros de las diferentes
especialidades de la enseñanza media y superior.

•:. Colaborar con la Universidad en el estudio y resolución de las consultas que el
Estado y las diversas instituciones le formulen .3S

3 1 "la licenciatura, califica en el dominio de una rama del saber y al mismo tiempo habilita para el
ejercicio de una profesión ; la maestria, prepara al licenciado para la docencia de su especialidad, y
el doctorado, forma a los ya graduados, para la investigación profunda y sistemática de los
diverso s aspe ctos de su especialidad. " Bermúdez Castro, S. Anuario General UNAM. p. 49.
32 Duco ing, op.cit., p. 257.
33 Bermúdez Castro, op.cit., p.50.
34 Ducoing, op.cit., p. 258.
35 FFyL-U NAM. "Proyecto de modificación del plan de estudios de la licenciatura en pedagogía" [en
linea]. México . <htfp://www.fiIos.unam.mxlplanesdeestudio/pedagogia> [Consulta:23 de Junio,
2004]
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En el intento por formar especialistas de la pedagogía el currículum se

constituyó en cuatro áreas de pre-especialización:

.:. Psicopedagogía .
•:. Sociopedagogía .
•:. Didáct ica y Organización Escolar .
•:. Teoría e Historia de la Educac ión (posteriormente nombrada Teoría, Historia y

Filosofia de la Educación).36

La tendencia de la formación profes ional se dirigió en dos sentidos en ese

momento:

.:. La formación docente

.:. La capac itación instrume ntalista orientada a realizar actividades de ejecución y
manejo de técnicas para planear , administrar e ínvestíqar"

Este plan de estudios sigue vigente en sus lineam ientos básicos, es a partir

de 1972 cuando se realizaron mod ificac iones con el propósito de hacerlo más

flexible y actualizarlo para responder a las cambiantes necesidades de la práct ica

profes ional del pedagogo (para ello , en ese año, las autoridades del colegio de

Pedagog ía realizaron una evaluac ión de la incorporación de los egresados de la

licenciatura al mercado de trabajo).

En 1972:

.:. Las cuatro especialidades se conv irtieron en áreas de interés, los alumnos
pueden optar por seguir un área especí fica cursa ndo las materias que la
integran, o elegir de entre todas las asignaturas de las diversas áreas aquellas
que son de su preferencia .

•:. Se han organizado para los alumnos de los últimos semestres de la carrera una
serie de talleres y seminar ios tendientes, por un lado a satisfacer sus
inclinaciones respecto a prob lemáticas educa tivas específicas en el terreno
educativo ~, por otro a cuestionar y replantear tópicos pedagóg icos de
actualidad. 8

36 1dem
3?Ducoing, op.cít., p. 259.
38 Ibídem, p. 260 .
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Las últimas modificaciones que ha sufrido el plan de estudios desde 1972

están la incorporación de nuevas asignaturas en 1975 39 Y 1976.40

En 1992 se integró una comisión de revisión del plan de estud ios por

maestros y alumnos donde se realizó un diagnóstico de dicho documento, a partir

de ese momento se ha trabajado en consolidar una nueva propuesta de

modificación al plan de estudios. Como resultado de lo anterior, se presentó el 16

de Junio de 2004 a la comunidad escolar y académica del colegio de Pedagogía y

de la FFyL el documento Proyecto de modificación del plan de estudios de la

Licenciatura en Pedagogía, para su análisis y discusión.

1.2 Enfoques teórico-filosóficos que fundamentan la orientación del plan de
estudios vigente.

Varios son los trabajos que desde diversas perspectivas, teóricas y

metodológicas han analizado el plan de estudios vigente de la licenciatura en

Pedagogia de la FFyL .41

Con respecto a las orientaciones filosóficas que sustentan dicho plan, Ángel

Díaz Barriga, uno de los investigadores más conocidos en el campo educativo que

39 Incorporación de la asignatura Pedagogia Experimental 1 y 2, cursada en 5° y 6° semestre
respecti vamente. Martinez Hernández, A. "La enseñanza de la pedagogia en la Universidad
Nacional Autónoma de México". Paedagogium. Revista mexicana de educación y desarrollo. p. 31.
40 Creación de un grupo de asignaturas: Pedagogia Contemporánea 1 y 2 (5° Y6° semestre), Taller
de didáctica 1 y 2, Orientación educativa 1 y 2, Organización educativa 1 y 2, Comunicación
educativa 1 y 2, Investigación pedagógica 1 y 2 Y Seminario de filosofia de la educación 1 y 2 (7° Y
8° semestre). Idem
41 Cfr. Díaz Barriga, A. El contenido del plan de estudios de Pedagogía , análisis de los programas
de asignatura. UNAM-CESU, 1994. Cuadernos del CESU n. 32. Ducoing, P. [et al.} Formación de
profesionales de la educación. UNAM-FFyL, 1990. Pacheco, T. [et al.} La formación de
profesionales para la educación. Elementos para un replanteamiento. UNAM-CESU. 1988.
Cuadernos del CESU n. 9. Menéndez , L. y Rojo, L. Los egresados del colegio de pedagogia de la
UNAM. Un informe preliminar. UNAM-CESU , 1986. Cuadernos del CESU n. 2. Díaz Barriga, A. y
Barrón, C. El curriculum de pedagogia. Un estudio exploratorio desde una perspectiva estudiantil.
UNAM-ENEP-Aragón, 1984. Puiggrós, A. "Actividades de investigación en la formación de
pedagogos" y Furlán A. "El pedagogo y la actividad docente" . ambos artículos en Foro
Universitario. n. 23, 1982, Glazman, Raquel. "Una propuesta de organización para la participación
del estud iante en el diseño de planes de estudio" . Revista Perfiles Educativos. n. 1. 1978. p. 40-48 ,
entre otros estudios realizados al respecto .
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ha realizado análisis y reflexiones acerca de éste , sostiene dos hipótesis, en varios

docu menta s.42

La primera hipótesis , en el intento de ubicar el objeto de estudio de la

Pedagogía expone:

la estructuración que Herbart hace de la pedagogia en el siglo pasado es la que orienta
de manera definitiva la formulación del plan de estudios de la licenciatura en la Facultad
de Filosofia y Letras de la UNAM.43

La segunda hipótesis menciona ,

en la estructuración de los planes de estudio de esta profesión se encuentra
(principalmente) la orientación de dos tendenc ias en el campo"...una de carácter
filosófico- idealista y otra de corte cientlñ co-t écnico."

Para ampliar más este apartado presento, de manera general los

fundamentos de la pedagog ia de Johann Friedrich Herbart así como de los

enfoques filosófico-idealista y científico técnico.

1.2.1 Pedagogía de Johann Friedrich Herbart.

La pedagogía de Herbart se sustenta en el proceso de instrucción, el cual

se considera la base de la educación .

Instruir al espíritu significa construirlo, para que este proceso se dé ,

requiere que se despíerte el interés 46 en el alumno . Para Herbart existen dos

42 Cfr. Díaz Barriga, A. "Concepción pedagógica y su expresión en los planes de estud io de
pedagogía". En: Formación de profesionales de la educación, p. 51-67, del mismo autor, "Dos
tendencias pedagógicas . Aportaciones para el análisis de la licenciatura en pedagog ía de la
UNAM." p 106-114.
43 Díaz Barriga . Concepción pedagógica y su expresión en los planes de estudio de pedagogia. p.
59.
44 EI autor no descarta la presencia de otras tendencias.
45 Díaz Barriga. Dos tendencias. Aportaciones para el análisis de la licenciatura en pedagogia en la
UNAM. p. 107.
46 El concepto de Herbart sobre el interés es ampl io y complejo, al respecto sus discípulos dice n
que éste se acerca a la siguiente definición , gusto que se toma por una cosa y que hace que nos
sea agradable. Compayré, G. Herbar!. La educación a través de la instrucción. p. 37.
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fuentes de interés, la que se despierta por la curiosidad y la que se despierta por

el intercambio entre las relaciones sociales.

El interés, se relaciona directamente con el concepto de atención, que el

autor divide en: atención primitiva y atención perceptiva, la primera "depende de la

fuerza de las sensaciones, es decir, la percepción directa de los sentíoos'?", la

segunda considerada parte fundamental de la instrucción, "implica velar por una

estructuración lo más amplia y sólida posible de la masa aperceptiva (asimilación

de nuevas representaciones), suministrándole gradualmente representaciones

más oportunas, o sea las más susceptibles a agregarse armoniosamente con las

ya preexistentes, a manera de construir una base que permita asimilar fácilmente

las siquientes"."

Este autor guió su propuesta pedagógica fundamentalmente, a part ir de los

conceptos de interés y atención perceptiva . En la didáctica de Herbart existen

cuatro momentos en el proceso de instrucción, la claridad , la asociac ión, la

sistematización y el método; paralelamente a ellos , ubica tres modos, el método

descriptivo, el analítico y el sint ético."

En el proceso de instrucción , la claridad está ligada a la intu ición "debe

entenderse por esto el conocimiento directo de los objetos..so que lleva al niño a

poner en juego sus cinco sentidos, multiplicar las sensaciones y experiencias a

través de ellos y de esta manera iniciar nuevos pensamientos.

La asociación inicia en la intuición y se dirige a la construcción del

concepto, "a cada realidad concreta se incorpora una noción abstracta que hay

que desprender'' i'"

47 Ibídem , p. 41 .
<s Abb agnano N. y A. Visalberghi. Historía de la pedagogía. p. 493.
49 Com payré, op.cít., p. 44 Y45.
50 Ibídem, p. 45 .
51 Ibídem, p. 48 .
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La sistematización hace referencia propiamente a la exposición del maestro

sobre aquello "que el alumno no podrá descubrir por sí mismo,,52.

El método implica llevar a la práctica, lo aprendido en los tres momentos

anteriores, los cuales preparan y desarrollan en el alumno una instrucción de

carácter teórico.

Por lo que respecta a los modos

A través del método descrip tivo el alumno amplia el circulo de sus ideas por medio de
descripciones, relatos, experiencias, hechos históricos que el maestro expone 53

En el método anal ítico, el alumno distingue y ordena las diferentes intu iciones;
descompondrá cada intuición, aislando los objetos de los que se derivan. El maestro
llevará al alumno a que se reconozca a sí mismo en su experiencia prop ia."

En el método sintético, el profesor transm ite a los alumnos los conocimientos que
superan su experiencia y la de la ciencia humana."

Herbart propuso un proceso de enseñanza complejo, en general se

identifica una instrucción de carácter teórica y otra de carácter práctica, para el

autor la pedagogía tiene objet ivos propios planteados por la ética, pero los medios

los proporciona la psicología . El proceso expuesto a grandes rasgos en éste

apartado orienta el plan de estudios de la carrera, así lo refiere Díaz Barr iga.

1.2.2 Enfoque filosófico-idealista.

Díaz Barriga señala, que hasta los años setentas, la licenciatura en

Pedagogía estuvo muy vinculada a una tendencia filosófica-idealista de la

educación, la cual hasta cierto punto marca un carácter norrnativo'" en la disciplina

52 1dem
53 Ibidem, p. 46.
54 Ibidem, p. 47.
55 1dem
56 Patricia Ducoing seña la que este carácter normativo de la disciplina aparentemente se hizo
presente en los planes de estudio desde 1942 con la incorporación de algunas asignaturas como
Filosofía de la educación, entre otras.
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debido a la naturaleza de algunas asignaturas, ya que esta corriente plantea el

deber ser de la actividad pedagó gica, como expondré a continuación .

En términos generales, el idealismo es una corriente filosófica que enuncia:

El mundo exterior es una idea procedente de la mente del hombre o de un ser
sobrenatural; la verdad existe independientemente del individuo o de la sociedad en la
que éste vive.

Uno de sus rasgos caracteristicos consiste en el enfoque racionalista. El racionalismo es
la tendencia a considera r el razonamiento deductivo como único método de
conoc imiento . Dicho método parte de enunciados universales para llegar luego a
proposiciones partícuíares."

la real idad es, siempre, lo que debe ser racionalmente, no es nunca ni inferior ni diversa
de lo que la razón exige que sea... La realidad es siempre la que debe ser: racionalidad
entera y perfecta.58

Acorde con esta corriente, aparece la idea de Emmanuel Kant con respecto

a la educación:

el hombre no puede convertirse en verdadero hombre sino med iante la educación ; él es
lo que ésta lo hace. El hombre debe limitarse a seguir la ley mora l, la voz del deber.59

La finalid ad de la educación para este autor se basa en:

el perfeccionamiento de la humanidad... que debe regirse por una idea de porvenir y la
prese ntación de una situación mejor. No se debe educar .... de acuerdo con la situación
presente de la especie humana, sino en función de una situac ión mejor posible en el
futuro , según una idea de humanidad y de orientación completa hacia ella .6o

En gene ral, el enfoque filosófico-idealista está centrado en la racionalidad

de las cosas, sólo podemos conocer de éstas lo que de ellas observamos; la razón

es el único funda mento válido del conocimiento, la -creac i ón y la acción. A partir de

este enfoque, el papel que se le asigno a la educación se fundamenta en propiciar

para la humanidad un deber ser mejor de su realidad futu ra.

57 Johnson, H. T. Curri culum y educación. p. 145.
58 Abbagnano, op.cit. , p. 458.
59 Ibidem, p. 412 .
60 Avanzini, G. La pedagogia en el siglo XX. p. 341 apud Kant, E. Refle xiones sur l'educat íon. Vrin:
Paris. p. 48
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1.2.3 Enfoque científico-técnico.

El carácter científico'" de la pedagogía al que hace referencia la segunda

hipótesis mencionada anteriormente, aparece en los planes de estudio de la

carrera aproximadamente en la década de los setentas, esta tendencia científico

técnica está fundamentada en la teoría pragmática de John Dewey.

Dewey, estudioso del ernpirisrno'f introdujo un nuevo enfoque educativo al

cual llamó progresista; poster iormente denominado instrumentalismo, pone énfasis

en el valor instrumental del conocimiento y el pensamiento en general para

resolver situaciones reales y concretas.

La educación progresista se fundamentó:

en la idea de que existe una intima y necesaria relación entre los procesos de la
experiencia real (fuerza en movimiento) y la educación ... todos los principios en si
mismos son abstractos: Se hacen concretos sólo en las consecuencias que resultan de
su apücaclón."

61 El término ciencia se vincula al paradigma epistemológico positivista del conocimiento, el cual
exalta la ciencia y la considera como única manifestación legítima del infinito .. . acompaña y
provoca el nacimiento y la afirmación de la organización técnico-industrial de la sociedad, basada
en la ciencia y condicionada por ella . En este periodo el hombre creyó encontrar en la ciencia una
garantía infalible de su propio destino . Para Comte el objetivo de la ciencia es formular leyes
porque éstas hacen posible la previsión y orientan la acción del hombre sobre la naturaleza . Por lo
cual desarrolló la ley de los tres estados, según la cual todas las ramas del conocimiento pasan por
tres estados. El estado teológico , o ficticio, el estado metafisico o abstracto yel científico o positivo.
En el estado teológico , se indaga la naturaleza intima de los seres y de las cusas finales y se
explican los hechos por la intervención directa y continua de los agentes sobrenaturales
(divinidades). En el estado metafísico, la divinidad es sustituida por fuerzas abstractas capaces de
generar los fenómenos observados, los cuales se explican asignando a cada uno las fuerzas
correspondientes (fuerza química, vital , etc .). En el estado positivo, el espíritu humano se limita a
descubrir leyes de los fenómenos mismos, la ciencia positiva se limita a observar los hechos, a
formular leyes y relaciones constantes entre los hechos mismos . Abbagnano, op.cit ., p. 535-537.
62 El empirismo proveniente del griego empeiria que significa experiencia, es una corriente
filosófica del positivismo, está centrado en atender los hechos comprobabl es; su método está
basado en la observación, experimentación e inducción, la experiencia observable (hechos
~ositivos) es la.fuente única de conocimiento. Ouillet, A. Enciclopedia autodidáctica Ouil/et. p. 485 .

3 Dewey, J. Experiencia y educación . p. 14 Y 15.
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Para el auto r existen dos principios que le otorgan significado y validez a la

experiencia, los principios de continuidad y de interacci ón."

El principio de continuidad o continuidad experencial aparece para distingu ir las
experiencias que son valiosas educativamente de las que no lo son; toda experiencia
recoge algo de la que ha pasado antes y modifica en algún modo la cualidad de la que
viene después .. ..Lo que se ha adquirido en conocimiento y habilidad en una situación,
se convierte en un instrumento para comprender y tratar efectivamente la situación
siguiente .

El principio de interacción es esencial para interpretar una exper iencia en su función y
fuerza. Una experien cia es siempre lo que es porque tiene lugar una transición entre un
individuo y lo que en ese momento constituye su ambiente.

El medio ambiente, es cualquier condición que interactúa con las necesidades,
propósitos y capacidades personales para crear la experienci a que se tien e.

Con base en ambos principios , Dewey consideró,

una personalidad planamente integrada sólo existe cuando se integr an unas con otras
experienc ias suces lvas."

Por lo tanto , la función del educador en Dewey cons istió en:

plantear aquel género de experiencias que inciten en el alumno su actividad, que
provoque experiencias futuras deseables; conocer qué amb ientes (situación en la que se
da la interacción) conducen a experiencias que faciliten el crec imiento , conocer el
contexto físico y social en el que existen, para extraer de ellos todo lo que poseen para
contri buir a fortalecer experiencias que sean valiosas ; y dirigir la experienc ia hacía una
calidad más profunda y expansíva"."

Dentro de la postura pragmát ica, la educación adquiere una condición de

utilidad y aplicación del conocimiento, en la postura de Dewey se debe educar en

y para el presente, ya que esto impactará de uno y otra forma en el futuro , a

diferencia del enfoque filosófico-idealista el cual plantea educar para una situación

mejor, con una perspectiva hacía el futuro.

64 Ibidem , p. 37-50.
65 Ibidem, p. 51.
66 Ibidem, p. 44 .
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Para finalizar, concluyo, por una parte, que la formación profesional del

pedagogo dentro de la Universidad siguió una tendencia centrada en la docencia y

en la instrucción desde 1910 hasta el plan de estudios de 1966 aun cuando hubo

un intento por abrir el campo educativo hacía diferentes áreas como la formación

de investigadores y adm inistradores de la educación .

Por otra parte, el fundamento teórico-filosófico del plan de estudios vigente

de la licenciatura en Pedagogía promueve una formación profesional en el ámbito

del proceso de enseñanza primordialmente; con respecto a las asignaturas que lo

conforman existen dos enfoques distintos que las orientan , el idealista y el

pragmático; el idealista pone énfasis en un deber ser mejor de la realidad

educativa, el científico-técnico pone de relieve la utilidad y la aplicación de la

educación. El aná lisis del segundo capítulo me permitirá, hasta cierto punto,

ubicarlos en la formación que recibe el licenciado de Pedagogía-FFyL-UNAM .
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2. Análisis de la formación profesional vigente del licenciado en Pedagogía
en la Facultad de Filosofía y Letras- UNAM.

Este capítulo está dedicado a analizar la formación profesion al que recibe el

pedagogo actualmente con base en el análisis teór ico del plan de estudios de la

licenciatura en Pedagogia de la FFyL-UNAM, el mapa curricular , los objetivos de

aprend izaje y contenidos de los programas de las asignaturas.

El análisis del plan de estudios consistió, primero en ubicar las asignaturas

obligatorias y optativas que lo integran en las cuatro áreas de interés que enuncia

éste desde 1966 67
. A partir de esta ubicación, realice un análisis de las áreas con

respecto a la cant idad de materias que las integran y el peso académico de éstas,

basado en horas/créditos (h/c), lo que finalmente me llevo a clarificar cuál de ellas

tiene mayor peso en la formación profesional del egresado.

Un segundo punto consist ió en la clasificación de los contenidos

académicos de las asignaturas, con base en el tipo de formación que promueven

en el egresado, este análisis se baso en los objetivos de aprendizaje que se

enu ncian en los programas proporc ionados por la coordinación del colegio de

Pedagogía.

La tabla 168 muest ra las características generales de la organización del

plan de estudios vigente de la licenciatura en Pedagogía-FFyL-UNAM, las cuales

sirven como punto de referencia para ubicar el objeto de análisis del presente

capítulo .

67 La clasifica ción de las asignaturas en las áreas de interés no está presentada en este estud io tal
cual lo muestra el plan de estudios de 1966, ya que han desparecido y surgido materias a lo largo
de este tiempo , además de que en la clasif icación presentada en dicho documento existen
materias que están presentes en varias áreas, situación que no me permite dejar muy claro el peso
de cada una de las áreas en la formaci ón del pedagogo porque considero , en efecto los contenidos
trabajados en una materia sirven de apoyo en var ías áreas, pero en relación a su origen ésta
tienen un área específica.
68 Cuadro retoma do del documento, FFyL-UNAM. "Proyecto de modificación del plan de estudios
de la licenciatura en pedagogía" [en línea]. México.
<http://www.filos .unam mx/planesdeestudio/pedagogia> [Consulta : 23 de Junio, 2004]
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Tabla 1.Plan de estudios vigente de la licenciatura en Pedagogia-FFyL-UNA M.

úu ración 8 semestres

Tipo de organización Areas

Total de asignaturas 50

Obligatorias 32

Optativas 20

Total de créditos 204

2.1 Objetivos y perfil de egreso de la licenciatura.

Para iniciar el análisis del plan de estud ios me parece importante, retomar

los objetivos de la licenciatura en Pedagog ía enumerados en el capítulo anterior y

exponer el perfil profesional de egreso de ésta , para conocer los ejes sobre los

que está estructurado el plan de estud ios.

Los objetivos de la licenciatura puntualizan lo siquiente:"

.:. Contr ibuir a la formación integral de la persona.
•:. Formar un pedagogo general como profesionista.
•:. Formar al especialista de la Pedagogía lo mismo para la docencia que para la

técnica y la administración de la educación .
•:. Formar al investigador de la Pedagogía.

Además de dos finalid ades secundarlas,"?

.:. Contribuír a la formación pedagógica de los maestros de las díferente s
especíalidades de la enseñanza media y superior .

•:. Colaborar con la Uníversidad en el estud io y resolución de las consultas que el
Estado y las diversas instituciones le formulen .

69 Ducoing, op.cit., p. 258.
70 FFyL-UNAM, op.cit., [en linea]
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Por su parte el actual perfil profesional de egreso de la licenciatura"

enuncia :

El plan de estudios está dirigido a la formac ión del profesionista capaz de analizar la
realidad social, económ ica, politica y cultural en que se encuentra la educación en
nuestro pa ís, asi como de sus bases filosóficas y políticas para mejor ar los sistemas de
enseñanza en todos los niveles y modal idades.

Las áreas en las que desempe ña su actividad profesional son:

.:. Planeación educativa.
•:. Evaluación de sistem as educativos.
'.' Diseño curr icular.
•:. Elaboración de material didáct ico .
'.' Or ientación Escolar y Vocacional.
.:. Educación permanente, no formal , especial, abierta y a distancia.
•:. Administración de instituciones educativas y de recursos humanos .
•:. Capacitación, serv icios de consultoria yasesoria .
•:. Investigación.

Por lo tanto el egresado tendrá la capacidad para diseñar, proponer y llevar a la práctica
las divers as estrategias y acciones que resuel ven problemas tales como: ana lfabetismo;
caducidad de planes y programas de estudio; vicios y errores en planea ción y
adminis traci ón educativa; rezago, deserción y reprobación escolar; deficiente
capacitación del personal docente, instructores, coord inad ores y directivos ; métodos y
técn icas de enseñanza y aprendizaje inadecuados ; planeación incorrec ta en grupos
inte rdiscip linarios de trabajo; programas deficientes de orientación escolar, vocacional ,
profesional y de capacitación.

De lo anterior destaca la diversidad de los objetivos de formación que se

exponen para la licenciatura y que constituyen la guia para la estructuración del

plan de estud ios y, las caracte rísticas de la formación profesional tan amplia que

menciona el perfil de egreso de la carrera.

Por su parte, en los objetivos de la licenciatura la intención de formar a un

pedagogo general me remite en prímer lugar, a pensar en la existencia de

materias que const ituyen un tronco común que proporcionan conocimientos

generales en la disciplina . Segundo, formar al especialista de la educación me

indica la aparición de áreas determinadas de pre-especialización en diferentes

ámbitos de desarrollo (docencia , administración y técn ica). Tercero, el hecho de

puntualizar el interés de formar al investigador de la pedagogía me permite

?1 Dirección General de Orientación y Serv icios Educativos . Guía de carreras UNAM. (2003-2004)
p. 515 Y 516.
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considerar la firme intención de perfilar una formación en este campo de desarrollo

profesional, mencionada en los planes de estudio anteriores y que muestra el

deseo por consolidar esta opción en la formación del pedagogo .

Un hecho que me llama la atención se ubica en una de las finalidades

secundarias de la licenciatura, ésta hace mención al interés de contribuir a la

formación pedagógica de los maestros de las diferentes especialidades de la

enseñanza media y superior, finalidad que desde mi punto de vista está mejor

ubicada en un nivel de posgrado y que continúa marcando una tendencia dentro

de los estudios pedagóg icos en la Universidad."

Con respecto al perfil de egreso, este expone atributos amplios de lo que un

egresado puede realizar. En general, lo que plantea el perfil es que el egresado de

la licenciatura en pedagogía de la FFyL-UNAM es capaz de analizar el fenómeno

educativo desde diversas perspectivas y contextos, a partir de ello puede construir

y llevar a la práctica estrategias que mejoren los procesos de enseñanza

aprendizaje en todos los niveles y modalidades educativas, un perfil muy

ambicioso , desde mi punto de vista.

Las actividades que este profesionista puede desempeñar, con base en el

perfil de egreso son diversas y, desde mi experiencia personal, sólo nos

proporcionan los conocim ientos muy generales sobre lo que el pedagogo puede

realizar en cada una de las actividades mencionadas sin llegar a profundizar en

muchas de éstas.

Tanto los objet ivos de la licenciatura y el perfil profesional coinciden en dos

puntos, la importancia del aspecto técnico de la disciplina y el interés por impulsar

la formación hacia el área de investigación.

72 Cfr. los objetivos de los estudios peda gógicos de la ENAE en 1921 y los requisitos para optar por
el grado de maestro en Cs. de la Educación en 1935. Capítulo 1, páginas 5 y 10 resp ectivame nte.
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Lo anterior me permite pensar que el hecho de que tanto los objetivos de la

licenciatura como las características del perfil de egreso pretendan propiciar enel

estudiante una formación ampl ia, se debe a la ausencia de ejes curriculares que

ubiquen la formación en un campo especifico, lo cual dificulta al estudiante

construir una formación con rasgos y características profesionales concretas y me

lleve a considerar que se nos forma para saber un poco de cada área del ámbito

educativo.

Sin embargo, ello hace referencia a la formación profesional que la

institución pretende otorgar al alumno pero ¿Qué tipo de formación profesional

logra consolidar el plan de estudios, con referencia a las áreas de interés y el tipo

de objetivos de aprendizaje y contenidos de las asignaturas?

2.2 Asignaturas obligatorias y optativas.

El mapa curricular de la licenciatura en Pedagogía está constituido por

as ignaturas obligatorias y optativas como lo muestra la tabla 2, en la página 27.

Las asignaturas obligatorias están presentes en- más de la mitad de la

formación profesional del pedagogo, conforman el 59% como lo muestra el gráfico

1 en la página 28 . Estas asignaturas tienen como finalidad principal otorgar los

conocimientos básicos y generales en la disciplina, a partir de los cuales se

fundamente la construcción de una especialidad en la práctica profesional por

parte del alumno.

Las asignaturas optativas tienen menos de la mitad de presencia en el

mapa curricular de la licenciatura, constituyen el 41 % (ver gráfico 1, página 28.),

su finalidad en la mayoría de los casos, es construir un área de interés profesional

por parte del alumno, así como dotarlo de la formación que lo conduzca a la

aplicación y profundización de los conocimientos adquiridos por med io de las

asignaturas obligatorias; se introdujeron con el fin de diversificar, actualizar y
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flex ibilizar el currículum así como ahondar en aspectos centrales de algunas

problemáticas educativas de ínterés por parte de los alumnos y de los profesores,

sin embargo, es importante resaltar el exceso en la oferta de materias optativas

dentro del curr ículum (60 en total), situación que considero provoca desorientación

en el alumno para ubicar y selecciona r las materias que integran las áreas de

inte rés del plan de estudios. 73

Tabla 2. Mapa curr icular vigente de la licenciatura en Pedagogía-FFyL-UNAM.

Iniciación a

1er . Antropologia
Conocimiento la Psicología Sociologia Teoria

semestre Filosófica 1
de la Investigación de la de la Pedagógica

Infancia 1 Pedagógica Educación 1 Educación 1 1
1

Iniciación a

2° Antropología
Conocimiento la Psicología Sociologia Teoria

semest re Filosófica 2 de la Investigación de la de la Pedagógica
Infancia 2 Pedagógica Educac ión 2 Educación 2 2

2
Historia Conocimiento Auxiiiares

,
3er. General de la Didáctica

Psicotécnica
de la

Estadistica ¡ Prácticas

semestre de la Adolescencia General 1
Pedagógica

Comunicación
Apiicadaa la i Escolares

IEducación 1 1
1

1 Edu":,,ción 1 i 1- 1

Historia Conocimiento Auxiliares " !
4° General de la Didáctica

Psicotécnica
de la

Estadistica Prácticas

semestre de la Adolescencia General 2 Pedagógica
Comunicación

Aplicada a la ¡ Escolares
2 Educaci ón 2 1- 2Educación 2 2 2 i

Orientación !
So Historia de la

Organización
Educatíva I !

Educación Vocacional y Laboratorio Optativa Optativa
I

Optativa Isemestre
en México 1

Educativa 1
Profesional I I1-2
Orientación I lI

6° Historia de la
Organizació n

Educativa I
Educacíón Vocacional y Laboratorio Optativa Optativa

I
Optativasemestre

en Méxíco 2 Educativa 2
Profesional

1-2
Didáctica y

7° Práctica Filosofia
Legíslación

de la de la Optati va Optativa Opta tiva Optativasemestre
Especialidad Educación 1

Educativa

1
Didáctica y

Ética I
6° Práctica Filosofia

Profesional Isemestre de la de la
del

Optati va Optativa Optativa Optativa
Especialidad Educación 2

Magisterio
i

2 , I

Asignaturas Obligatorias

73 Una de las críticas más severas al plan de estudios es su contr ibución a la confus ión en la
formación del pedagogo, debido a su estructuración por asignaturas, varios autores señalan este
hecho (Ducoing, Díaz Barriga Ángel , entre otros) . El exceso de asignaturas, la falta de orientación
del alumno con respecto al conocimiento de cómo están presentadas las áreas de interés y el
acceso limitado a las asignaturas que el alumno desea cursar, contribu yen en gran medida a
reafirm ar esta confusión.
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Gráfico 1. Porcentaje de asiganturas obligatorias y
optativas en el mapa curricular

Asignaturas
optativas

41%

Asignaturas
obligatorias

59%

2.3. Áreas de Interés.

El plan de estudios de la licenciatura en Pedagogía está organizado en

cuatro áreas, Sociopedagogía, Psicopedagogía , Didáctica y Organización Escolar

y, Teoría, Historia y Filosofía de la Educación.

Sin embargo, aún cuando no existe propiamente estructurada una área de

investigación en el plan de estudios, lo cual no implica que dicha formación no

está presente (las asignaturas con este perfil tienen cabida en las áreas

mencionadas con anterioridad), me parece de suma importancia integrar un área

denominada Investigación Pedaqóqica'" como parte del análisis (aunque este

hecho pueda ser considerado arbitrario) debido principalmente a dos razones, la

primera porque tanto los objetivos de la licenciatura y el perfil de egreso exponen

el interés por ubicarla dentro de la formación del egresado, la segunda para

efectos de cuantificar claramente la formación profesional que promueve el plan

de estudios en esta área.

74 La denominación de Investigación Pedagóg ica sólo está constituida bajo el criterio que expone
uno de los objetivos de la licenciatura .
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Este hecho marca una primera contradicción entre los objetivos y la

construcción del plan de estud ios, aún cuando se explicita el interés por impulsar

la formación en investigación en los pedagogos, es incongruente que no exista un

área claramente estructurada para quienes se interesen por continuar por esta

línea de formación.

El anál isis de las áreas y los contenidos se realizó a las asignaturas

obl igatorias y optativas por separado, en cada estudio se utilizaron los mismos

criterios, señalados al inicio de este capítulo .

2.3.1 Áreas de Interés. Asignaturas Obligatorias.

•:. Área de Sociopedagogía .

El área está integrada por tres asignaturas, éstas representan el 10% de las

32 materias a cursar en el plan de estudios, el peso académico (h/c) ind ica el 9%

en la formación del pedagogo.

Las tres materias están presentes en el 10, 20 Y 70 semestres del plan de

estudios respectivamente, como lo muestra la tabla 3.

Tabla 3. Sociopedagog ia. Asignaturas Obligatorias .

1° 2° 3° 4° 5° 6° 7° 8°
Asignaturas Peso

por área académico

Sociolog ia Sociologia
Legislación

de la de la
Educación Educación

Educativa
3 6/12

1 2
2142/4 2/4

.:. Área de Psicopedagogía .

El área está constituida por diez asignaturas, éstas representan el 31% de

las 32 materias a cursar, el peso académico (h/c) muestra el 30% en la formación

del pedagogo.
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Las 10 asignaturas están presentes en los seis primeros semestres. en los

cuatro primeros existen dos materias en cada uno, en los dos siguientes una en

cada uno, como se observa en la tabla 4.

Tab la 4. Ps icopedagogia. Asignaturas Obligatorias

10 2° 3° 4° 5° 6°
Asigna!. Peso
por área acadé m.

Psicología Psicología Psicotécnica Psicotécnica
Orien!.

Oríen!.
de la de la Pedagógica 1 Pedagógica 2

Educ . Voc.
Educ.

Educación Educación
y Prof. 1

Voc. y
1 2 Prof. 2

2/4 2/4 2/4 2/4
2/4

2/4

Conocimiento Conocimíento Conocimiento Conocímiento
10 20/40

de la de la de la de la
Infancia 1 Infancia 2 Adolescencia Adolescencia

1 2
2/4 2/4 2/4 2/4

.:. Área de Investigación Pedagógica.

El área está integrada por dos asignaturas, éstas representan el 6% de las

32 materias a cursar, el peso académico (h/c) indica el 9% en la formación del

pedagogo, sin embargo, estas dos asignaturas tienen mayor cantidad de

horas/créd itos (3/6) en comparación con el resto de las asignaturas obligatorias

(2/4) dentro del mapa curricular.

El área con menor presencia de materias dentro del plan de estudios es

ésta, el hecho de que la cantidad de horas/crédito sea mayor a las demás

materias puede deberse a la importancia que cobra la investigación en la

formación del estudiante como lo plantea uno de los objetivos de la licenciatura.

Las dos materias están presentes en los dos primeros semestres , como lo

muestra la tabla 5.
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Tabla 5. Investigación Pedagógica . Asignaturas Obl igator ias

1° 2 ° 3° 4° 5° 6° 7° 8°
Asignaturas Peso

por área académico

Iniciación a Iniciación a
la la

Investiga ción Investigación
Pedagógica Pedagógica 2 6/ 12

1 2

3/6 3/6

.:. Área de Didáctica y Organización Escolar.

El área está constituida por seis asignaturas, éstas representan el 19 % de

las 32 materias a cursar, el peso académico (h/c) muestra el 18 % en la formación

del pedagogo.

Las seis asignaturas están ubicadas desde el 3er. semestre hasta el 8°, con

una materia en cada uno , como se puede observar en la tabla 6.

Tabla 6. Didáctica y Organización Escolar . Asign aturas Obligatori as.

3° 4 ° 5° 6° 7° 8°
Asignaturas Peso

por área académico

Organiza ción Organización
Didáctica y Didáctica y

Didáctica Didáctica Práctica Práctica
General 1 Genera l 2

Educativa 1 Educativa 2
de la de la

Especialidad Especialidad 6 12/24

214 2/4
2/4 2/4

1 2
214 2/4

.:. Área de Teoría, Histo ria y Filosofía de la Educación.

El área está integrada por 11 asignaturas, éstas representan el 35% de las

32 a cursar, el peso académico (h/c) indica el 34% en la formacíón del pedagogo.

Las once asignaturas están presentes a lo largo de los ocho semestres; en

los dos primeros y en el último se ubican dos asignaturas en cada uno, del 3° al 70

sólo aparece una materia en cada uno. Es la única área presente a lo largo de

toda la formación profesional del pedagogo , como lo muest ra la tabla 7.
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Tabla 7. Teoría, Historia y Filosofía de la Educación. Asignaturas Obligato rias.

I
Asignat.

Peso1° 2° 3° 4° 5° 6° 7° 8° por
académ.

área

Historia Historia Historia Historia Filosofia Filosofía
Antropología An tropol og ía General Genera l de la de la de la de la
Filosófica 1 Filosófica 2 de la de la Educación Educación Educación Educación

Educación Educac ión en México en México 1 2
214 2/4 1 2 1 2

214 214 2/4 214 214 2/4
11 22/44

Teoria Teoría
Ética

Pedagóg ica Pedagógica Profesional
1 2

del
Magisterio

214 214 214

De acuerdo a lo anterior, la tabla 8 y el gráfico 2 muestran la ubicación y el

peso académico de las áreas con respecto a las asignaturas obligatorias .

Tabla 8. Ubicación por áreas . Asignaturas Obligatorias.

Áreas Cantidad de Áreas Peso
académico

asignaturas (%) (% )

1. Teoría, Histor ia y Filosofía 35% 1. Teoria , Historia y Filosofia 34%
de la Educación de la Educación

2 Psicopedagogía 31% 2 Psicopedagogia 30%

3. Didáctica y Organiz ación 19% 3. Didáctica y Organización 18%
Escolar Escolar

4. Socioped agogia 9% 4. Sociopedagogia 9%

5. Inves tigación 6% 5. Investigación 9%
Pedaq óqica Pedaq óoica

Gráfico 2. Áreas. As ignaturas Obl igatorias
(peso académico)

Didác t ica y
Organización

Escolar
18%

Investigación
Pedagógica

9%

Psicopedagógica
30%

32

Teória , Historia y
Filosofia de la

Educación
34%



Como se puede observar, el mayor peso académ ico de las asignaturas

obl igator ias que integran las áreas de interés lo lleva Teoría , Historia y Filosofía de

la Educación, lo que me lleva a conclu ir que de acuerdo a la estructuración del

plan de estudios , la formación obligatoria del egresado está ubicada

primordialmente en una línea teórica-filosófica.

En lo que concierne al área de Psicopedagogía , el hecho de ubicarse en un

segundo lugar puede ser atribuible a la importancia que en su momento se le dio a

la Psicología , como medio a través del cual es y sigue siendo posible abordar el

estudio del campo educativo , tendencia presente en los anteriores planes de

estudio y que por lo visto continua plasmada en el actual.

El área de Didáctica y Organización Escolar está situada en un tercer lugar,

situación que vinculo al hecho de que el plan de estudios está estructurado a partir

de una formac ión teórica-filosófica y psicológica en los primeros semestres, lo que

permite al alumno, primeramente, entender y abordar el campo educat ivo con

base en estas perspectivas y posteriormente aparece la formación dídáctica y de

organización escolar para adent rarlo propiamente en el ámbito de l proceso

enseñanza-aprendizaje.

Las áreas de Sociopedagogía e Investigación Pedagógica quedan muy

relegadas en comparación con las tres mencionadas anteriormente; en el plan de

estud ios muestran tener poca relevancia en la formación del pedagogo, atribuible

desde mí perspectiva a la importancia que adquieren las dos primeras áreas

(Teoría , Historia y Filosofía de la Educación y Psicopedagogía) como resultado de

poder considerar viable la primera hipótesis de Ángel Díaz Barriga, de que la

estructuración del plan de estudios está basada en la pedagogía de Herbart, la

cual básicamente está sustentada en el proceso de enseñanza" y, para lo cual

necesita ayudarse principalmente de saberes de carecer filosófico y psicológico.

75 Vid. infra., p. 15-17.
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2.3 .2. Áreas de Interés. Asignaturas Optativas.

•:. Área de Sociopedagogía.

El área está integrada por 10 asignaturas, éstas representan el 13% de las

60 asignaturas ofertadas en el plan de estudios , el peso académico (h/c) indica el

14% del total.

Las diez asignaturas están ubicadas en el 5°, 6°, 7° Y 8° semestres, existen

tres en cada uno de los dos primeros y una en cada uno de los dos últimos, como

lo muestra la tabla 9.

Tab la 9. Sociopedagogía. Asignaturas Optativas.

5° 6° 7° 8°
Asignaturas Peso

por área académico

Desarrollo de la Desarrollo de la Economia de Problemas
Comunidad 1 Comunidad 2 la Educación Educativos en

América Latina
2/4 214 214 214

Pedagogía Pedagogia
Cont emporánea 1 Contemporán ea 2

214 214 20/40
Organismos Nacionales e 10

Sistema Educativo
Internacionales de

Nacional
214 Educación

214
Pedagogia Pedagogia

Compara da 1 Compa rada 2
214 214

.:. Área de Psicopedagogía.

El área ésta constituída por 16 asignaturas, éstas representan el 30% de las

60 ofertadas en el plan de estudios, el peso académico (h/c) muestra el 31%.

Las dieciséis asignaturas están presentes, en el 3° y 4° semestres con una

asignatura en cada uno, en el 5° aparecen 5, en los siguientes (6°, 7° Y 80
) 3

asignaturas en cada uno , como lo muestra la tabla 10.
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Tabla 10. Psicopedagogia. Asignaturas Optativas.

Peso
3° 4° 5° 6° 7° 8° Asignaturas académico

por área

Prácticas Prácticas Laboratorio de Laboratorio de Orientación Orientación
Escolares Escolares Psicopedagogia Psicopedagogia Educativa Educativa

1-1 1-2 1 2 Vocacional Vocacional
(Edu cación (Educación y y
Especial) Especial) Profes iona l Profesional

11-1 11-2
214 214 418 418 418 418

Psicolog ia Psicologia Taller de Taller de
Contemp oránea Contemporánea Orientac ión Orientación

1 2 Educativa Educativa
1 2

214 214 214 214
Sis temas Sistemas 16 47194

Psicofisiologia Psicopatologia
de deAplicada a la del Escolar

Educación Educación
Educación

Especial 1 Especial 2
316 316

316 316

Psicología del
Aprendizaje y la

Motivación
316

Psicologia
Soc ial

418

.:. Área de Investigación Pedagógica .

El área está integrada por 11 asignaturas, éstas representan el 1S% de las

60 que se pueden cursar, el peso académ ico (h/c) indica el 20%.

Las once asignaturas están ubicadas en el 3°, 40 Y5° semestres con dos en

cada uno, el 60 ofrece 3, el 70 y So una materia por semestre, como lo indica la

tabla 11. El área retoma importancia en compa ración con las asignaturas

obligatorias, hasta cierto punto esto demuestra el interés de fortalecerla frente a

las demás.
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Tabla 11. Invest igación Pedagógica. Asignaturas Optativas.

3° 4° 5° 6° yo 8°
Asigna turas Peso

por área académico

Estadistica Estadistica
Teoria y Teoria y

Taller de
Aplicada Aplica da

Practica de Practica de
Investigación

Taller de

a la a la
la Inves. la Inves.

Educativa 1
Investigación

Educación 1 Educación 2 Sociop. 1 Sociop 2 Educativa 2

3/6 3/6 2/4
2/4

4/8 4/8

Practicas Practicas Pedagogia
Pedagogía

Escolares Esco lares Experimental
1-1 1-2 1

Experimental 11 29/58

(Investigación) (Investigación) 2

214 214 214
214

Metodología

3/6

.:. Área de Didáctica y Organización Escolar.

El área está constituida por 20 asignaturas , éstas representan el 34% de las

60 a cursar, el peso académico (h/c) muestra el 31%.

Las ve inte asignaturas están presentes en el 30 y 40 semestres con 4 en

cada uno , en el 50 y 60 dos por semestre y en el 70 y 80 cinco en cada uno, como

se puede observar en la tabla 12. Es el área que pone a disposición del alumno la

mayor cantidad de asignaturas para cursar, sin embargo ; en el peso académ ico

comparte el mismo porcentaje con el área Psicopedagógica.
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Tab la 12. Didáctica y Organ ización Escolar. Asignaturas Optativas.

3° 4° 5° 6° 7° 8°
Asignaturas Peso

por área académico

Auxiliares Auxiliares Laboratorio Laboratorio Evaluación de Planeac ión
de la de la de de Acciones y Educativa

Comunicación Comunicación Didác tica 1 Didáctica 2 Programas
1 2 Educativos

2/4
2/4 2/4 4/8 4/8 3/6

Prácticas Prácticas
Técnicas de Técnicas de

Escolares 1-1 Escolares 1-2
la Educación la Educación

(Apoyo (Apoyo
Extraescolar Extraescolar

Académico) Académico)
1 2

2/4 214
2/4 214

Prácticas Prácticas Taller de Taller de
Escolares 1-1 Escolares 1-2 Didáctica 1 Didáctica 2

20 45/90(Educación no (Educación no
formal) formal)

214 2/4 2/4 2/4

Prácticas Prácticas Taller de Taller de
Escolares 1-1 Escolares 1-2 Organización Organización

(Capacitación) (Capacitación) Educativa 1 Educativa 2
2/4 2/4 214 214

Taller de Taller de
Comunicación Comunicación

I Educativa 1 Educativa 2
2/4 2/4

.:. Área de Teoría, Historia y Filosofía de la Educación .

El área está integrada por 3 asignaturas, éstas representan el 5% de las 60

materías ofertad as, el peso académico (h/c) indica el 4%.

Las tres asignaturas están ubicadas en el 5°, 7°, Y 8° semestres con una

materia en cada uno, como se observa en la tabla 13. El área está dema siado

relegada en comparación con las anteriores por lo tanto la formación es mínima.

Tabla 13. Teo ría , Historia y Filosofía de la Educación. Asignaturas Optativas.

5° 6° 7° 8°
Asignaturas por

Peso académico
área

Epislemologia Seminario de Seminar io de
de la Educación Filosofia de la Filosofia de la

3 6/12Educación 1 Educación 2
214 2/4 2/4
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A partir de lo anterior, la tabla 14 y el gráfico 3 muestran la ubicación y el

peso académico de las áreas con referencia a las asignaturas optativas.

Tabla 14. Ubicación por áreas . Asignaturas Optativas.

Áreas Cantidad de Áreas Peso
asíonaturas (%) académico (%)

1. Didáctica y Organización 34% 1. Didáctica y Organización 31%
Escolar Escolar

2. Psicopedagogía 30% 2. Psicopedagogía 31%

3. Investigación 18% 3. Investigación 20%
Pedaoócica Pedao óqica

4. Sociopedagogia 13% 4. Sociopedagogía 14%

5 Teorta, Historia y Filosofla 5% 5. Teoría, Historia y Filosofía 4%
de la Educación de la Educación

Gráfico 3. Áreas. Asignaturas Optativas
(Peso académico)

Sociopedagogia
14%

Investigación
Pedagógica

20%

Teoria, Historia y
Filosofia de la

Educac ión
4%

Didáctica y
Organización

Escolar
31%

Psicopedagogía
31%

Las áreas de Didáctica y Organización Escolar y de Psicopedagogía

presentan por igual el mayor peso académico, como lo indica el gráfico 3.

Aqu í se observa la importancia que adquiere la formación en didáctica y

organización escolar, ya que desde mi punto de vista, ésta se vincula

estrechamente con la pedagogía de Herbart, centrada en lo que el llamó proceso

de instrucción, pero que ahora ubicamos como proceso de enseñanza, y el cual

puede traducirse a grandes rasgos en actividades de tipo docente.
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Esta situación me permite hacer referencia a la tendencia que continuaron

los estudios pedagógicos en la Universidad, primero como una especial ización

docente en diferentes disciplinas del conocimiento y, posteriormente con un perfil

docente, ya no como especialización pero abierto a otras actividades.

La ubicación del área Psicopedagógica la vinculo al hecho de que a lo largo

de los estudios pedagógicos en la Universidad, la Psicología fue y es, como lo

señala este análisis, pieza importante para abordar el campo educativo así como

de desarrollo profesional para los egresados, además de ser una línea format iva

que interviene estrechamente en los procesos de enseñanza-aprendizaje.

Las áreas de Sociopedagogia e Investigación Pedagógica toman impulso

con respecto a las asignaturas obligatorias; con referencia al área

Sociopedagógica considero que es por la importancia que adquiere la educación

en el desarrollo de las sociedades modernas , situación que es conveniente

abordar en la formación del estudiante . Con respecto al área de Investigación

Pedag ógica , se observa el interés de constru ir y diversificar la formación del

egresado hacía este ámbito de desarrollo profesional.

El área de Teoría , Historia y Filosofia de la Educación tiene escasa

relevancia como área de interés profesional en el plan de estudios, tal parece que

no se visualizan posibilidades de desarrollo profesional sólidas en ésta área.

2.4 Tipo de Contenidos.

El análisis de los contenidos consistió en la revisión de los objetivos de los

programas de las asignaturas proporcionados en el colegio de pedagogia de la

FFyL-UNAM, a partir de la acción que pretenden incitar y fomentar en el alumno .

El programa revisado fue el más reciente por asignatura, por lo que es

conveniente tomar los resultados con cautela y reservas .
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Es conveniente resaltar el hecho de que en el colegio no existe un

documento ofic ial que exponga conten idos minimos a tratar en cada una de las

asignaturas, sólo hay documentos que exponen los contenidos de forma muy

general tratados en los diferentes programas de una misma materia, por lo tanto

los contenidos de cada programa son determinados por cada profesor de

asignatura .

La tipología en la que c1asifíco los contenidos está fundamentada en

Ducoíng y otros autores'", ésta hace mención de tres tipos de contenidos: teórico

conceptuales, metodológicos e instrumentales (aplicación concreta).

2.4.1. Contenidos. Asignaturas Obligatorias.

En la revisión de los programas me tope con el hecho de que, aún cuando

una misma asignatura obligatoria es impartida por varios docentes, los objetivos y

los conten idos muestran cierta uniformidad y no varían significativamente entre un

profesor y otro .

•:. Contenidos Teórico-Conceptuales.

Ducoing señala que los contenidos teóricos tienen la finalidad de preparar al

alumno para "el análisis y reflexión crítica de las construcciones que acerca de lo

educativo se han formulado para fines de explicación-comprensión, cuestionando

sus fundamentos, su instrumental teórico -metodológico , en fin, su base

episternolóqica?". Ángel Díaz Barriga señala que en algunas de estas materias

está presente el enfoque filosófico-idealista de la pedagogía al que hago mención

en el primer capítulo.

76 Cfr. Ducoing [et al.]. "La formación en investigación en el colegio de pedagogía . Un análisi s
metodológico en la perspectiva del plan de estudios ." En: La formac ión de profesionales para la
educación. Elementos para un replanteam iento. México, UNAM-CESU. p. 23-30.
77 Ducoing, [et al.]. op.cit., p. 25 .

40



Los contenidos teóricos-conceptuales están presentes en 24 de las 32

materias obligatorias del plan de estud ios (ver tabla 15), esta cantidad representa

el 75%, el peso académico indica el 73% en la formación del estudiante .

Tabla 15. Conte nidos Teór icos-Co ncep tuales . As ignaturas Obligator ias.

Asignat.
Peso1° 2° 3° 4° 5° 6° 7" 8° por

académ.
área

Antropol. Antropol. Historia Historia Historia Historia Filos. Filos.
Filos. 1 Filos.2 Gnral. de Gnral. de de la de la de la de la

la la Educ. Educ. Educ. 1 Educ.2
educ. 1 educ.2 en México en México

1 2
2/4 214 2/4 214 2/4 2/4 2/4 214

Conoc . Conoc. Conoc. Conoc. Org. Org. Legislación Etica
de la de la de la de la Educativa Educativa Educativa Prof . del

Infancia 1 Infancia 2 Adoles. 1 Adoles.2 1 2 Magist.

2/4 2/4 2/4 214 2/4 2/4 2/4 2/4
Psicologia Psico logia Didáctica Didáctica 24 48/96

de la de la Gnral. 1 Gnral. 2
Educ. 1 Educ.2

2/4 2/4 2/4 214
Sociolog ia Sociologia

de la de la
Educ.1 Educ.2

214 214
Teoria Teoria

Pedagó.1 Pedagó.2
2/4 2/4

.:. Contenidos Metodológicos.

Los conten idos metodológicos tienen como propósito , preparar al alumno

para "la reflexión y discusión sobre los modos o formas de cómo los enfoques

teóric os abordan el estudio de fenómen os, procesos o situaciones concretas, y en

nuestro caso los vincula con la realidad educattva'?".

Los contenidos metodológicos están presentes en 2 asignaturas de las 32 a

cursar (ver tabla 16) , esta cantidad representa el 6%, el peso académico muestra

el 9% en la formación del alumno .

78 Ibidem , p. 28.
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Tabla 16. Contenidos Metodológicos. Asignaturas Obligatorias .

1° 2° 3° 4° 5° 6° 7° 8°
- I Asiqnaturas Peso

por area académico

Iniciación a Iniciación a
la la

Investigación Investigación
2 6/12Pedagóg ica Pedagógica

1 2
3/6 3/6

.:. Contenidos Instrumentales.

Los contenidos instrumentales, sostienen varios autores, poseen "un

carácter técnico-aplicativo porque trabajan desde un enfoque instrumentalista", su

finalidad es desarrollar en el alumno habilidades "en cuanto a un saber hacer en el

ámbito laboral"?" El Dr. Díaz Barriga expone que son en las materias ubicadas en

este tipo de formación en las que está presente el enfoque pragmático de la

disciplina.

Los contenidos instrumentales están ubicados en 6 asignaturas de las 32 a

cursar (ver tabla 17), esta cantidad representa el 19%, el peso académico indica el

18% en la formación del alumno.

Tabla 17. Contenidos Instrumentales. Asignaturas Obligatorias.

3° 4° 5° 6° 7° 8°
Asignatura s Peso

por área académ ico

Psicotécnica Psicotécnica Orientación Orientación Did áctica y Did áctica y
Pedagóg ica Pedagógica Educ. Voc . Educ. Voc. Practica de Practica de

1 2 Y Pral. 1-1 y Pral. 1-2 la la
6 12/24Especialidad Especialidad

1 2
2/4 2/4 2/4 214 214 2/4

79 Ibidem, p. 29.
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Con respecto a lo anterior, la tabla 18 y el gráfico 4 indican la ubicación y el

peso académico de los contenidos en las asignaturas obligatorias.

Ta bla 18. Ubicación de contenidos . Asignaturas Obligator ias .

Con tenidos Cant idad de asignaturas Peso académico

1. Teórico-Conceptuales 75% 73%

2. Instrumentales 19% 18%

3. Metodológicos 6% 9%

Gráfico 4. Contenidos. Asignaturas Obligatorias.
(peso académico)

Con ten idos
Instr umenta les

18%

Contenidos
Metodológicos

9%

Contenidos
Teórico

Conceptuales
73%

Los resultados muest ran que el tipo de formac ión que principalmente

promueven las asignaturas obligatorias del plan de estudios es de carácter teór ico

conceptual, el gráfico 4 manif iesta el mayor peso académico . Las asignaturas que

privilegian este tipo de formación están presentes en todos los semestres del plan

de estudios, con mayor carga en los primeros.

La formación instrume ntal ocupa el segundo sitio, tiene presencia en los

últimos seis semestres, aunque muy por debajo de la formación anterio r.

Los contenidos metodo lógicos tienen escasa presencia y peso académ ico,

sólo en los dos primeros semestres , aún cuando otras asignaturas pueden

desarro llar un cierto nivel de formación metodológica, es un hecho que los
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espacios para proporcionar al alumno los fundamentos básicos de esta formación

son insuficientes, desde mi punto de vista .

2.4.2 Contenidos. Asignaturas Optativas.

Los contenidos encontrados en los programas revisados de las asignaturas

optativas son diversos, expresan poca uniformidad en una misma materia pueden

encontrarse programas con distintos temáticas, sin embargo, en la clasificación se

tomo en cuenta el criterio de acción presente en los objetivos educativos

generales de los programas revisados .

•:. Contenidos Teórico-Conceptuales.

Los contenidos teórico-conceptuales están presentes en 18 de las 60

asignaturas que oferta el plan de estudios para cursar (ver tabla 19), esta cantidad

repres ent a el 30% del total , el peso académico muestra el 28% de materi as que

los ofrecen .

Tab la 19. Contenidos Teórico-Conceptuales. Asignaturas Optativas.

As ignaturas Peso
3° 4° 5° 6° 7° 8° por área académ ico

Auxil. Auxili . Psicofisio log ia Psicopatologia Sem inario Sem inar io de
de la de la Aplic. a la del de Filos . Filos.
Comunic.1 Com uni c.2 Educ. Escolar de la Educ. de la Educ. 2

1 2/4
2/4 2/4 3/6 3/6 2/4

Psicologia Ps ic. del Economia Problemas
Social Apre n. y la de la Educ. Educativos

Mot iv. en América
Latina

4/8 3/6 214 214
Psico logia Psi cologia Planea ció n
Contempero 1 Con tempero2 Educat iva

2/4 2/4 2/4 18 41/82
Pedagog ía Pedagogía
Contempor. 1 Con tempor. 2

214 2/4
Sistema Organismos
Educativo Nacio nales e
Nacional internacionales

de Educación
2/4 2/4

Epistemo log ia
de la
Educación

2/4
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.:. Contenidos Metodológ icos.

Los contenidos metodológ icos están ubicados en 13 asignaturas de las 60

que son ofrecidas para cursarse (ver tabla 20), esta cantidad representa el 22%

del total , el peso académico indica el 21% de materias que ofrecen este tipo de

conten idos.

Tabla 20. Contenidos Metodológicos. Asignaturas Optativas.

Asignaturas Peso
por área académico

Teoria y practica de la Teoria y prac tica de la Taller de Taller de
Investigación Investigac ión Investigación Investigación

Sociopedagógica 1 Sociopedagógica 2 Educativa 1 Educativa 2
4/8 4/8 2/4 2/4

Pedagog ia Pedagogia Taller de Taller de
Experimental 1 Experimental 2 Comunicación Comunicación

Educativa 1 Educativa 2
214 2/4 2/4 2/4

Pedagogia Pedagog ia 13 31/62
Comparada 1 Compa rada 2

214 214
Desarrollo Desarrollo

de la Comunidad 1 de la Comu nidad 2
214 214

Metodo logía

316

.:. Conten idos Instrumentales.

Los contenidos instrumentales están presentes en 29 materias de las 60

ofertadas para cursarse (ver tabla 21), esta cantidad representa el 48 % del total , el

peso académ ico muestra el 51% de asignaturas que ofrecen este tipo de

contenidos.
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Tabla 21. Contenidos Instrumentales. Asignaturas Obligator ias.

3° 4° 5° 6° 7° 8°
Asignaturas Peso

por área. académico

Estadística Estadística Laboratorio Laboratorio Taller Taller
Aplicada a la Aplicada a la de Didáctica 1 de Didáctica 2 de de
Educación 1 Educación 2 Didáctica 1 Didáctica 2

3/6 3/6 4/8 4/8 214 214
Prácticas Prácticas Laboratorio Laboratorio de Taller de Taller de
Escolares 1-1 Escolares 1-2 de Psícopedagogia Organización Organización
(Educación (Educación Psícopedagogia 2 Educativa 1 Educativa 2
Especial) Especial) 1
214 214 4/8 4/8 214 214
Prácticas Prácticas Téc. de la Téc. de la
Escolares 1-1 Escolares 1-2 Educ. Educ.
(Investígación) (Investigac ión) Extraescolar 1 Extraesc. 2

2/4 2/4 2/4 2/4
Prácticas Prácticas Eva!. de
Escolares 1-1 Escolares 1-2 Acciones y
(Apoyo (Apoyo Prog. Educ. 29 75/150Académico) Académico) 316

2/4 214
Prácticas Prácticas Taller de Taller de

Escolares 1-1 Escolares 1-2 Orientación Orientación
(Educación no (Educación no Educativa 1 Educativa 2

formal) formal)
2/4 2/4 214 214

Prácticas Prácticas Orien!. Educ. Orien!. Educ.
Escolares 1-1 Escolares 1-2 Voc. y Prof. 11 -1 Voc. y Prof.
(Capacitación) (Capacita ción) 11-2

2/4 214 4/8 4/8
Sistemas de Sistemas de
Educación Educación
Especial 1 Especial 2

3/6 3/6

A parti r de lo anterior, la tabla 22 y el gráfico 5 señalan la ubicación y el

peso académico de los contenidos en las asignaturas optativas.

Tabla 22. Ubicación de conten idos. Asignaturas Optativas.

Contenidos Cantidad de asignaturas Peso académico

1. Instrumentales 48% 51%

2 Teórico-Conceptuales 30% 28%

3 Metodológicos 22% 21%
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Gráfico 5. Contenidos. Asiganturas Optativas
(peso académico)

Contenidos
Metodológicos

21%

Contenidos
Teórico

Conceptuales
28%

Contenidos
Instrumentales

51%

Los resultados indican que los objetivos de las asignaturas optativas

privilegian los contenidos de carácter instrumental, el alumno tiene ante su

panorama de elección de materias optativas, asignaturas instrumentales

principalmente.

Los contenidos de carácter teórico-conceptual ocupan una cuarta parte en

la oferta del plan de estudios, como lo muestra el gráfico 5, sí a este hecho le

agregamos los resultados de las asignaturas obligatorias esto demuestra un fuerte

arraigo de los contenidos teóricos-conceptuales en la formación del egresado.

Los contenidos metodológicos adquieren relevancia , sin embargo,

continúan situados en un tercer lugar.

Finalmente, el análisis realizado al plan de estudios, en un primero

momento a las áreas formativas y, en un segundo momento a los objetivos de

aprendizaje y contenidos de los programas de las asignaturas que lo integran,

concluyo.
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Del primer anál isis, que las áreas formativas que estructuran el plan de

estudios promueven en el egresado principalmente, una formaci ón ligada al

proceso de enseñanza, sí bien no eminentemente docente por lo menos si

vinculada a características muy cercanas a actividades en este ámbito de

desarrollo profesional.

Del segundo, que el tipo de contenidos que privilegia el plan de estudios es

de carácter teórico conceptual, lo que ubica la formación en el campo del análisis y

la reflexión del fenómeno educativo, en detrimento de una formación más

completa con relación a los contenidos metodológicos e instrumentales que le

permitan al egresado plantear e instrumentalizar diferentes alternativas de

solución a problemáticas educativas diversas como lo señala el perfil de egreso de

la carrera .

Una razón a la cual aduzco el énfas is en los conten idos teóricos

conceptuales en la formación del plan de estudios es a la ubicación de la carrera

dentro de una facultad de humanidades, que imprime en la licenciatura un carácter

más humanista que social , lo que puede redundar en que la naturaleza de las

materias sea primordialmente teórica .

Los contenidos señalan una problemática en el plan de estudios, la

desvinculación entre la formación teórica-conceptual e instrumental, como

resultado de la presencia reducida de la formación metodológica, lo que repercute

en el poco fundamento de los estudiantes para plantear procedimientos

metodológicos sustentados con bases teóricas que permitan visualizar los

alcances y limitaciones de las técnicas e instrumentos utilizados en la práctica

educativa.
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3. Perfil del Examen General de Egreso de la Licenciatura en Pedagogía
Ciencias de la Educación (EGELP-CE).

3.1 Antecedentes de la Evaluación de la Educación Superior en México.

Asegurar la calidad de la educación superior en México ha sido el centro de

las políticas y acciones por parte de las autoridades gubernamentales y de la

Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior

(ANUlES), en las últimas tres décadas.

Lo anterior, a partir de la importancia que el modelo neoliberal le concede a

la educación y al conocimiento de la ciencia y la tecnología.

La mayor aportación de la educación al desarrollo económico se logra mediante el mayor
grado de adecuación de los contenidos de instrucción a las características ocupacionales
que presenta la división del trabajo .8o

En el caso de la educación superior se busca que ésta:

incida de manera ampl ia y determinante en el desarrollo econ ómico. Busca la creación
de un segmento superior de la fuerza de trabajo especializado, moderno y globalizado,
presente en todas las áreas de la producción y servicios."

A partir de lo anterior , se busca crear y fomentar una nueva relación

Universidad-Empresa.

Las universidades van a generar impactos determinantes sobre el proceso de
enseñanza-aprendizaje, con una perspectiva más pragmática; y en investigación, con
modelos organizacionales más flexibles. Las formas de organización deben estar
siempre enmarcadas en una política de ciencia y tecnologia, adecuada a los nuevos
procesos de competencia en el mundo globalizado.82

80 Gómez Campo, V. "Relaciones entre tecnologia, div isión del trabajo y calificación ocupacional.
Implicaciones para la formación profesional". Revista Latinoamericana de Estudios Educativos. p.
83.
81Aboites , H. "Evaluación de estudiantes y el sistema de educación super ior en el siglo XXI" .
En: Didriksson, A. (coord.). Escenarios de la educación superior al 2005. p. 54.
82 Arellano Castro, R. Neoliberalismo y reforma de las universidades públicas. Análisis de caso . p.
49.
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Por lo tanto la evaluación es utilizada como estrategia idónea para que las

lES en México aseguren la calidad de sus servicios. Evaluar la formación

profesional de los estudiantes es parte importante de este proceso.

El concepto de evaluación es entendido a partir de la definición que

presenta ANUlES.

La evaluación en la educación superior es un proceso continuo, integral y participativo
que permite identificar una problemática, analizarla y explicarla mediante información
relevante, y que como resultado proporciona juicios de valor que sustentan la
consecuente toma de decisiones . 83

Las acciones que el gobierno, las lES y los organismos encargados del

desarrollo de la educación superior en el país emprendieron en este sentido

aparecieron esbozadas a finales de los años 70's, cuando la planeación'" fue el

eje central para incrementar la calidad de este nivel educativo.

En 1978 se creó el Sistema Nacional de Planeación Permanente de la

Educación Superíor'" (SINAPPES), posteriormente se integró una red de

coordinaciones'" de planeación entre ellas la Coordinación Nacional para la

Planeación de la Educación Superior (CONPES).

83 ANUlES . La evaluación de la educación superior en México. p-28.
84 El sentido de la planeación (estrategia de conducción) se sostuvo en un enfoque normativo, el
cual se fundamenta en que las acciones se deberán planear en función de un deber ser regulador,
~or lo cual su carácter es indicativo.

5 Conformado por instancias de planeación nacional, regional, estatal e institucional. Durante la
XVIII Reunión Nacional de la ANUlES . Dentro de las acciones de SINAPPES en 1983 se formuló el
Programa Nacional de Educación Superior (PRONAES), el cual, "estableció una nueva estrategia
de proporcionar a las lES apoyos suplementarios al presupuesto ordinario y se propone
condicionar la renovación de subsidios especiales a la evaluación de resultados . Posteriormente se
formula el Programa Integral para el Desarrollo de la Educación Superior (PROIDES), el cual
propone la reactivación del SINAPPES y sugiere una serie de proyectos, ordenados como
proyectos nacionales , programas estatales y programas institucionales de educación superior"
Rodríguez Gómez, R. "Continuidad y cambio de las políticas de educación superior". Revista
mexicana de investigación educativa. p.137.
86Conformada por 31 Comisiones Estatales de Planeación de la Educación Superior (COEPES), 8
Comisiones Regionales de Planeación de la Educación Superior (CORPES ). Ibídem , p. 134.
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En los años 80's, la evaluación comenzó a tomar relevancia sobre la

planeación y guia las acciones encaminadas a mejorar la calidad de la educación

superior en Méx ico.

Durante 1988, se estableció el Programa para la Modernización Educativa

1988-199487 (PME) con el fin de asegurar la calidad de los servicio del Sistema

Educativo Mexicano (SEM) mediante formas eficientes y eficaces de trabajo que

incrementaran la productividad; en este año, por primera vez se recurrió a la auto

evaluación del desempeño de las lES para la asignación de recursos financieros .

Dicho programa estableció para la educación superior, la evaluación

sistemática de las actividades en las lES a partir de la necesidad de rendir cuentas

a la sociedad de sus acciones y resultados, así como de definir junto con éstas

criterios claros y mecanismos eficientes para la asignación de recursos.

Los lineamientos establecidos para la evaluación fueron los siguientes :

.:. Evalua r permanentemente los logros y procesos de la educación superior.
•:. Reforzar la evaluación y el desarrollo institucional planificado para elevar la

racional idad y mejorar la eficacia y eficiencia de la acciones de nuestras lES .
•:. Impulsar un proceso nacional de evaluación de la educación superior para

determinar sus actuales niveles de rend imiento, productividad, eficienc ia y
calidad.88

Resultado de las políticas del PME, fue la creación de la Comisión Nacional

para la Evaluación de la Educación Superior (CONAEVA) el 23 de noviembre de

1989, bajo el auspicio de CONPES, cuyo propósito se sustentó en:

impulsar un proceso evaluativo, nacional mediante la formulación de criterios y
directrices generales, y de proponer políticas y acciones tendientes a mejorar la calidad,
eficiencia y eficacia de los servicios de educación superior."

87 La Modernización Educativa consistió en revisar y racionalizar sistemáticamente los costos
educativos, y a la vez ordenar y simplificar los mecanismos para su manejo y administración;
continuando con esta postura, la efectividad de utilizar a la evaluación, como mecanismo de
regulación o control de la educación superior, se basó en su vinculación con las políticas de
financiamiento hacia las lES . Arellano Castro , op.cit. , p. 73 .
88Poder Ejecutivo Federal. Programa para la Modernización Educativa 1989-1994. p. 131 Y 132 .

51



Uno de los acuerdos emanados de la CONAEVA impulsó, la creación en

1990 del Sistema Nacional de Evaluación de la Educación Superior, el cual

concretó tres procesos de evaluación relacionados entre sí, pero con propósitos

específicos y diferentes:

.:. Evaluación Institucional. Consistirá en un proceso de anál isis valorativo sobre la
organizació n, funcionamiento y resultados de los procesos académicos y
administrati vos, a nivel de cada una de las lES , tomando en consideración los
resultados de las evaluaciones de las dependencias y unidades académicas.
Sus propósitos inmediatos son: 1) la toma de decisiones institucionales para el
mejoramiento y, en su caso, reforma a la institución y 2) la proposición a la SEP
de un programa especial para la solución de problemas y la atenc ión a
necesidades urgentes e ímportantes."

.:. Evaluac ión interinstitucional de programas y proyectos. Con el propósito de
conoc er y va lorar en detalle el funcionamiento de las áreas académ icas, se
crearon los Comités Institucionales para la Evalua ción de la Educación Superior
(Comités de pares), éstos analizan la situación de las carreras, posgrados,
programas y unidades académicas median te vis itas a las instituciones y a trav és
de información proporcion ada por alumnos, profesores, investig adores y
directivos , para determinar si satisfacen las norm as, perf iles y estándares
minimos de calidad convencionalmente establecidos."

.:. Evaluación del Sistema de Educación Superior (SES) . Consistirá en un proceso
de análisis va lorat ivo de los aspectos básicos de la problemática general de la
educación sup erior y de sus tendencias de desarrollo. Las dec isiones que se
deriven de esta evaluación se traducirán en politicas" en el estab lecimiento de
prior idades para la consolidación y desarrollo del SES . 2

Casi parale lamente, se inició el proceso para evaluar la calidad de

resul tados de las lES, considerando la conveniencia de establecer exámenes con

parám etros generales al egreso de la educación superior con carácter nacional.

Para ello en 1994 se creó el CENEVAL.

89 Los lineamientos aco rdados para la corrus ton fueron los siguientes: concebir y articular un
proceso de evaluación de la educación superior del pa ís, sentar las bases para dar continuidad y
permanencia al proceso de evaluación de la educación superior, propon er criterios y estándares de
cal idad para las funciones y tareas de la educación superior, atender las cinco líneas de
evaluación señaladas en el PME (desempeño escolar, proceso educativo, adm inistración
educativa, política educativa e impacto social), y apoyar a las diversas instancias responsables de
la evaluación para que la lleven a cabo mediante los mecanismos más apropiados.
ANUlES. "Propuesta de lineam ientos para la evaluación de la educación superior . Documento
aprobado en la IX reun ión extraordinaria de la asamblea general de la ANUlES". Revista de la
Educa ción Superior. pA8.
90 Ibidem, p. 83.
91 L1arena de Thierry, Rocío. "La evaluac ión de la educación superior". Revis ta de la educación
superior. p. 53.
92 ANUlES, op.cit., p. 83 .
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Para dar continuidad a las finalidades de elevar la calidad de la educación

superior y la rendición de cuentas de las lES, el Programa de Desarrollo Educativo

1995-200093
, en sus políticas generales señaló la importancia de la evaluación en

la educación superior al aducir sus altos costos económicos.

Por lo tanto especificó:

Se estimulará la auto evaluación y la evaluación externa de las instituciones, programas
académicos, aprovechamiento escolar y calidad docente; y también la definición y
utilización de criterios nacionales para la evaluación de la calidad y la participación de los
pares y la evaluación coleqiada."

En lo relativo a evaluación de egresados expuso:

Se promoverá que las instituciones establezcan la práctica de aplicar exámenes
estandarizados de ingreso y egreso basados en las competencias indispensables, con la
intención de conocer la calidad del proceso educativo."

Por su parte, el Plan Nacional de Desarrollo 2001-2006 señaló dos

aspectos importantes para el desarrollo de la educación, con respecto a la

evaluación.

•:. El rendimiento de cuentas de las escuelas, los maestros y las instituciones se
volverá una práctica común y un mecanismo para garantizar la calidad de la
educación.

•:. La educación debe vincularse con la producción . 96

A partir de lo anterior, el Programa Sectorial de Educación 2001-2006 en el

apartado de la educación superior, resaltó la importancia de precisar las

problemáticas de este nivel educativo y señalar los lineamientos estratégicos para

su desarrollo a largo plazo, con una visión al año 2025. 97

93"La educación media superior y superior tiene hoy un gran valor estratégico para impulsar las
transformaciones que el desarrollo del país exige, en un mundo cada vez más interdependientes
caracterizado por una transformación científica y tecnológica" . ANUlES. "Programa de Desarrollo
Educativo 1995-2000. Educación Media Superior y Superior". Revista de la Educación Superior.
~.117.

4 Poder Ejecutivo Federal. Programa de Desarrollo Educativo 1995-2000. p. 146 Y 147.
95 Ibidem, p. 152 .
96 Poder Ejecutivo Federal. Plan Nacional de Desarrollo 2001-2006. p. 49 .
97 Cfr. IFIE. "Plan sectorial de educación 2001-2006 . Educación superior" [en línea], México .
<http://www.ifie.edu.mx/5_educacion_superior.htm> [Consulta: 28 de agosto, 2004].
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Con respecto a la evaluación , el programa enuncia las siguientes metas y

estrategias:

.:. Contar, en 2006, con mecanismos para la evaluación externa de los alumnos al
ingreso y egreso de las instituciones con fines de diagnóstico institucional.

.:. Contar, en 2006, con mecanismos eficaces de rendición de cuentas a la
sociedad, en todas las instituciones públicas y privadas .

•:. Se promoverá que todas las instituciones de educación superior, públicas y
particulares participen en procesos de evaluación externa . 98

Como se observa, las acciones tendientes a elevar la calidad del sistema de

educación superior a través de la evaluación de los subsistemas, han sido claras y

constantes por parte de las autoridades gubernamentales en los últimos dieciocho

años.

Con base en concretar algunas de estas acciones se creó el CENEVAL,

cuyas funciones se han consolidado poco a poco desde su fundación hasta estos

días.

3.2 Centro Nacional de Evaluación para la Educación Superior (CENEVAL)99.

El CENEVAL es una asociación civil1OO
, quedó formalmente constituida el28

de abril de 1994. La misión que tiene a su cargo, es proveer al sistema de

educación superior en México con mecanismos sólidos y confiables de evaluación

para mejorar su calidad .

El CENEVAL diseña y elabora exámenes que miden y evalúan los

conocimientos y habilidades que son resultado de la formación académica de

diversos programas. Con ello informa acerca de los resultados en la formación

académica de los profesionales que prepara la sociedad, evalúa la calidad de la

96 1dem
99 La información de este apartado la retomé del documento, Centro Nacional de Evaluación para
la Educación Superior. Perfil institucional y plan estratégico 2003-2010. p. 9-28 .
100 Sus órganos de gobierno son la Asamblea general; integrada por la ANUlES, la FIMPES, la
SEP, el IPN, así como de colegios profesionales, organismos gremiales o asociaciones civiles; el
Consejo directivo y la Dirección general.
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educación y permite determinar acciones eficaces para mejorarla, da a conocer al

sustentante el nivel de formación alcanzado, desarrolla instrumentos de

evaluación de uso particular y exclusivo y, establece convenios de evaluación con

instituciones educativas y organismos públicos y privados .

El centro desarrolla principalmente, dos tipos de exámenes estandarizados:

el Examen Nacional de Ingreso (EXANI) y el Examen General para el Egreso de la

Licenciatura (EGEL).

El EGEL1ü1es instrumento útil para que los estudiantes que lo sustenten

comprueben los conocimientos, habilidades y características profesionales que

han alcanzado durante su formación, las comparen con el perfil referencial del

examen yen su caso obtengan una constancia del logro alcanzado (exped ida por

un organismo externo a las instituciones de las que egresan) denominada

Testimonio de Desempeño Satisfactorio o Testimonio de Desempeño

Sobresaliente (los cuales pueden integ rarse al currículum vitae) ; e incluso

constituirse como opción de titulación en las lES cuya reglamentación lo permitan.

3.3 Examen General de Egreso de la Licenciatura en Pedagogía-Ciencias de
la Educación (EGELP-CE).

El EGELP-CE es un instrumento especializado que evalúa resultados de

aprendizaje, "cuyo objet ivo es identificar la medida en la que se tienen los

conocimientos, las habilidades y los valores que debe mostrar un egresado de

licenciatura'P'". Este instrumento está a disposición de ser presentado, desde

octubre del año 2000.

101Anteriormente denominado Examen General de Calidad Profesional (EGCP) en 1998 cambió a
su nombre actual. Hasta la fecha el CENEVAL ha diseñado exámenes de egreso para 23
licenciaturas.
102 CENEVAL. "Exam en general para el egreso de la licenciatura en pedagogía-cíencias de la
educación" [en línea]. México.
<http://www.ceneval.arg.mx/parfalceneval/index.php ?q=infa. fichas. fichas34> [Consulta:16 de
febrero, 2004] .
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EL EGELP-CE está dirigido principalmente a los egresados de las

licenciaturas en Pedagogía y Ciencias de la Educación que cubran el 100% de los

créditos de la carrera, sin embargo, su sustentación está abierta a los egresados

de licenciaturas con perfil educativo similar a éstas que así lo soliciten, cada caso

es evaluado estrictamente y CENEVAL determina sí la persona es candidata

viable para presentarlo.

La sustentación del examen puede obtenerse por dos vías, la primera por

decisión propia del egresado para obtener una certificación de saberes que le

proporcione beneficios laborales y académicos, o como opción de títulación en las

lES que lo permitan, para este último caso el proceso inicial se lleva a cabo ante la

SEP mediante el riguroso análisis de cada caso, ésta da la anuencia o no para

que el egresado sea candidato a sustentar el examen como opción de titulación.

La segunda vía, consiste en que la institución solicite a CENEVAL la

evaluación de sus egresados, o en su caso de su personal. Por ambas vías, los

resultados son comunicados a la institución y tienen un carácter confidencial.

Entre los beneficios de sustentar el EGELP-CE para el egresado, las lES,

los empleadores y la sociedad, sobresalen:

Para el egresado, "contar con un comprobante de sus conocimientos

académicos expedido por una instancia externa a la institución donde realizó sus

estudios profesionales y que sirva de apoyo a su currículo vitae".1D3

Para las lES, "que se les proporcione elementos de juicio, confiables,

precisos y objetivos, para apoyar procesos de planeación y evaluación curricular

que les permitan orientar acciones que tiendan a mejorar la formación académica

de los profesionales, adecuando los planes y programas de estudio"."?'

103
1dem

104
1dem
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Para la sociedad y los empleadores, "incorpora r elementos de juicio

respecto al desempeño esperado de los pedagogos egresados, que apoyen la

toma de decisiones de índole taboral.l'"

El diseño del EGELP-CE está basado en el Perfil Referencial de Validez

(PRV) establecido por los cuerpos colegiados, ampliamente representativos de las

lES públicas y privadas que ofrecen licenciaturas en estas disciplinas en el país.l'"

3.4. Fundamentos del EGELP-CE.

3.4.1 Perfil general del licenciado en Pedagogía y Ciencias de la Educación.

Partimos de exponer el perfi l general del egresado de las licenciaturas en

Pedagogía y Ciencias de la Educación conceptual izado en el EGELP-CE, a

manera de comprender bajo qué definición de profes ional del área educativa están

planteados los conten idos y las capacidades intelectuales que demanda el

examen.

Es el profesionista que estudia de manera integral el hecho educativo, así como los
problemas, necesidades y oportunidades de los procesos educativos, mediante el
manejo adecuado de enfoques filosóficos, teóricos, metodológicos y técnicos, con el fin
de describir, explicar, construir, aplicar ~ evaluar propuestas pedagógicas que
contribuyan al mejoramiento de la educación' 7

3.4.2. Perfil Referencial de Validez (PRV)

Como señalé anteriormente, el EGELP-CE se fundamenta en el PRV, éste

determina las cualidades deseables en un profesional recién egresado de la

licenciatura, a partir de exigir su máximo rendimiento o ejecución máxima de poder

en la tarea o tareas que se le pide realice.

lOS ldem
106 CENEVAL. "Guía del examen general de egreso de la licenciatura en pedagogía-ciencias de la
educación." En: Guías del examen EGEL [CD-ROM]. México, CENEVAL, 2004 . p. 13.
107 Ibídem, p. 14.
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Dicho perfil se constituyó con base en el deber ser planteado en los planes

y programas de estudio y el juicio de expertos en las áreas de Pedagogia y

Ciencias de la Educación. 108

El PRV está estructurado en competencias genéricas y subcompetencias

consideradas indispensables para iniciar una práctica profes ional apegada a

estándares de eficiencia .

Al respecto, varios son lo conceptos que se han formulado alrededor del

término competencia que me permiten llegar a una definición acorde con los fines

de este trabajo.

Para la UNESCO es "la estrategia educativa que evidencia el aprendizaje
de conocimientos, las capacidades, actitudes y comportamientos requeridos para
desempeñar un papel especifico, ejercer una profesión o llevar a cabo una tarea
determinada ...se basa en el contexto (cultura y lugar) en el cual se lleva a cabo la
acción. Incorpora la ética y los valores".109

Por su parte las competencias académicas son definidas como la
"capacidad profesional para realizar tareas y actividades demandadas por la
sociedad. Implica una exigencia social y la consiguiente aptitud del individuo para
responder integralmente a ella, mediante conocimientos, habilidades, destrezas,
valores y actitudes, los cuales permiten abordar y resolver problemáticas
especificas". (Wolf, 1995) 110

La Organización Internacional del Trabajo (OIT) define la competencia
laboral como "la construcción social de aprendizajes significativos y útiles para el
desempeño productivo en una situación real de trabajo, que se obtiene no sólo a
través de la instrucción, sino también mediante la experiencia en situaciones
concretas de trabajo".(Ducci, 1997, p.20)111

108 El perfil recupera los enfoques y énfasis institucionales más útiles a la formación y el quehacer
profesional inicial del recién egresado de la licenciatura en Pedagogía y Ciencias de la Educación
en el pais . En el análisis, la reflexión, el debate y el consenso logrado entre los académicos, se
consideró la heterogeneidad de los planes y programas de estudío , así como la desigualdad
financiera entre las lES. Ibidem, p. 13.
109 Tinoco, M. "Educación basada en competencias en el ámbito de la educación superior:
ANUlES". Revista Didac . p. 30 .
110 Herrera , A. y A. Didriksson. "La construcción curricular: innovación, flexibilidad y competencias".
Revista educación superior y sociedad. p.44.
111 Barrón Tirado, C. "La educación basada en competencias en el marco de los procesos de
globalización.". En: Valle Flores , MA (coord .) Formación en competencias y certificación
profesional. p. 26.
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"La competencia imp lica no solamente la habilidad de desem peño en un
contexto dado sino también la capacidad de transferir el conocimientos y las
habilidades a las nuevas tareas y situaciones". (Mayer, E. 1993, p. 4 ) 112

Las competencias se clasifican en diferentes tipos, señala Margarita Tinoco.

•:. Competencias básicas : Son las más generalizadas, se construyen como

plataforma de la educación (lectura, matemáticas, redacción , entre otras).

•:. Competencias genéricas o transferibles que eng loban los at ributos

generales del profesional, indispensables para un desempeño efectivo,

éstas se clasifican en siete, de acuerdo a Iba rrola y Gallart.113

1. Competencias comunicacionales, referidas a la utilización de diferentes
códigos comunicacionales en el idioma materno y en otro idioma
extranjero, así como el manejo de tecnologías avanzadas para la
información y comunicación (computado ras, videos, multimedia, fax, etc.).

2. Competencias socio históricas o de conciencia de la historia, ligadas a
una sólida formación ética, para ubicar tiempos y espacios mediante la
articulación entre el presente, el pasado y el futuro , apoyada en la
comprens ión de los parámetros temporales y la construcción de una
conciencia moral.

3. Competencias matemáticas, entendidas no sólo como conocimientos
instrumentales, sino como estrategias para diversos procesos de
razonamiento que conlleven a la construcción del conocimiento.

4. Competencias científicas de las diferentes áreas de las ciencias (exactas ,
naturales, sociales), con el propósito de favorece r el desarro llo de métodos
sistemáticos de investigación, construcción y validación del conoc imiento.

5. Competencias tecnológicas que, desde una nueva concepción de la
tecnología y en una perspectiva integrada y global , permitan comprender
las diferentes etapas del trabajo product ivo, así como los diversos ámbitos
del desarrollo humano.

6. Competencias ecológicas, orientadas a impulsar la producción sin dañar
las condiciones naturales del ambiente, a fin de procurar el mayor equilibrio
posible en la utilización de tecnologías y el cuidado en la preservación de la
naturaleza.

7. Competencias críticas y creativas, tendientes a fomentar el análísis y la
valoración de situaciones, condiciones y posibilidades para el desempeño

112Álvarez Colín, L. "La educación basada en competencias : Implicaciones, retos y perspectivas".
Revista Didac. p. 32 .
113 Estas autoras retoman algunas consideraciones de la propuesta hecha por Cecilia Braslavsk i
(1992) sobre las competencias. Rojas Moreno. 1. "La educación basada en normas de competencia
(EBNC) como un nuevo modelo de formación profesional en México". En: Valle Flores. M. (coord .)
Formación en competencias y certificación profesional. p. 49.
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laboral, a fin de desarrollar capacidades para identificar y solucionar
problemas en contextos cambiantes, efectuar trabajo en equipo y, de
manera amplia, para actuar en horizontes de incertidumbre.

•:. Competencias especificas. Son las que se relacionan con un puesto

estipulado o con una linea determinada de puestos , e incluso una rama

industrial o de servicios.

•:. Competencias Transversa les. Le dan al sujeto la posibilidad de moverse y

de transferir las competencias de un contexto a otro.

Personalmente, defino como competencia, la habi lidad de conjugar en la

práctica los conocimientos, destrezas, actitudes y valores adquiridos por med io de

la educación formal y/o la experiencia , llevados a situaciones reales y concretas,

inmersas dentro de contextos sumamente cambiantes y determinados por el

sector productivo, principalmente.

La formación en competencias se formula entre otras cosas, a partir de la

necesidad de vincular la formación que brindan las instituc iones educativas con el

sector productivo114 e impulsar a través de la educación el desempeño, de un

saber hacer en la acción.!"

EL EGELP-CE es un examen objetivo, de referencia cr iterial y normativa. La

prueba objetiva en general, permite evaluar amplios dominios de lo aprendido por

114 Este tipo de formación pretende reproducir, el perfil de un trabajador flexible, que pueda
adaptarse a diferentes contextos y que posea la habilidad de transformar sus competencias
constantemente.
115 Natan Rosenberg consideró entre los medios informales para alcanzar la institucionalización de
la ciencia y la tecnologia en un pais y de esta manera acceder a un desarrollo industrial claro; 1)
"Aprender en la práctica." Supone mejorar cada vez más la producción y reducir los costos
unitarios. "Aprender haciendo" no requiere un aparato científico costoso y con personal muy
preparado, sino un ambiente empresarial innovador y practico, 2) "Aprender mediante el uso." Esta
manera de aprender se ve impulsada por las restricciones de divisas, la escasezde refacciones y
la posibilidad de lograrahorros mediante un mejor mantenimiento, las modificaciones sencillas de
diseño o los cambios al equipo sobre la marcha. Por lo tanto ha este tipo de requerimientos, entre
otros, dan respuesta las competencias. Segal, A. "De la transferencia de tecnología a la
institucionalizacíón de la ciencia y la tecnología". Revista de Comercio Exterior. p. 985.
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el egresado, además de determinar y cuantificar el nivel de logro de los objetivos

presentados a los sustentantes en el instrumento.

Los exámenes de referencia normativa evalúan el desempeño de un

alumno con respecto a un área académica determinada en relación con el

desempeño de otros estudiantes116 que resuelven el mismo instrumento en un

momento deterrnínado!". Los instrumentos con referente criterial informan,

respecto de la calidad de la ejecución del estudiante o demostración de una

habilidad, el grado de comprensión de un concepto, con relación a un tipo de

criterio118 previamente aceptado como valioso.!"

Por lo tanto, el referente criterial permite determinar el grado de logro

alcanzado por el egresado con respecto al criterio de eficiencia profesional

estipulado en el PRV del EGELP-CE y el referente normativo compara el

desempeño del sustentante con respecto a los egresados que igualmente

presentan el examen.

3.4.3 Competencias y subcompetencias.

El EGELP-CE está dividido en cuatro competencias, conceptual,

metodológica-operativa, integrativa y ética, como lo muestra el gráfico 6; cada una

demanda distintos niveles de dominio de conocimientos y habilidades al

sustentante.

116 Los estudiantes como grupo establecido es lo que se denomina la norma . Mateo, J . La
evaluación educativa, su práctica y otras metáforas. p. 86.
117 Idem
118 Al respecto J.W. Popham considera : "una prueba que hace referencia a un criterio es la que se
emplea para averiguar la situación de un individuo con respecto a un campo bien definido." Se
basa en: 1) La delimitación de un campo de conductas bien explicitado y, 2) La determinación de la
actuación del individuo en relación con ese campo, hay que distinguir claramente los objetivos de
los criterios a evaluar; después transformar secuencialmente el objetivo en comportamientos
observables y valorables, que traduzcan lo que el objetivo pretende que la persona alcance y que
resulte posible de evaluar mediante criterios establecidos. Los criter ios de evaluación deben
especificar detalladamente cuándo se considera que un alumno ha alcanzado un objetivo
determinado ." Casanova, M. La evaluación educativa. Educación básica. p. 87 Y88.
119Mateo, op.cit., p. 87,
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Gráfico 6. Competencias del EGELP-CE
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Las preguntas que integran las competencias del examen están clasificadas

en seis niveles de actividad; intelectual, conocimiento, comprensión, aplicación,

análisis , síntesis y evaluación120, por lo que el instrumento demanda al

sustentante:

.:. Comprender y organizar lo aprendido. Evalúa la capacidad del sustentante

para identificar, clasificar, ordenar, jerarquizar y explicar información

importante, presentada de manera no literal.121

.:. Aplicar lo aprendido. Evalúa la capacidad del sustentante para integrar la

teoría con las habil idades técn icas en la práctica profesional. 122

.:. Resolver problemas. Evalúa su capacidad para analizar, sintetizar y evaluar

conceptos , princip ios, métodos, técnicas, procedimientos, estructuras de

tareas y planes de acción en función de los principios de adecuación,

organización y valores profes ionales requeridos ante situaciones diversas,

novedosas o rutinarias, así como para identificar y corregir errores

lrnportantes.F''

120 CENEVAL . op.cit . [en linea]
12 1 CENEVAL. "Guía del examen general de egreso de la licenciatura en pedagogía-ciencias de la
educación." En: Guía s del examen EGEL [CD-ROM]. México, CENEVAL, 2004. p.18.
122 1dem
123 1dem
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Cada competencia requiere el dominio sobre conocimientos y habilidades

específicas, por lo tanto, el EGELP-CE está diseñado para que el sustentante:

Primeramente se enfrente a una competencia Conceptual. En este apartado

desarrolla los conocim ientos teóricos y conceptuales sobre las distintas disciplinas

que intervienen en la construcción y desarrollo del fenómeno educativo . Esta área

del examen ocupa el 50% de los reactivos con respecto al total del instrumento,

por lo tanto es la más demandante en él.

El apartado demanda, comprender los fundamentos teóricos de la disciplina

en las áreas de: filosofía, historia de la pedagogia, psicología, metodología de la

investigación, didáct ica y currículum, administración y planeac ión educativa,

sociología, el campo disciplinario pedagogía-ciencias de la educación y, finalmente

evaluación educativa .

De acuerdo al número de reactivos por subcompetencias , la formac ión

teórica conceptual que requiere el EGELP-CE está distribuida de la siguiente

manera, como muestra el gráfico 7.

Gráfico 7. Distribución, subcompetencias conceptuales
EGELP-CE.
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Posteriormente se presenta la competencia Metodológica-Operativa, la cual

plasma un enfoque instrumental. Esta sección demanda la selección, aplicación y

manejo práct ico de métodos, procedim ientos y técnicas en las áreas de:

investigación, didáctica y currículum , administración y planeación educativa,

admin istración escolar, orientación educativa, comunicación educativa y,

evaluación del aprendizaje, como lo muestra el gráfico 8. Esta competencia ocupa

el 25% de los reactivos del EGELP-CE.

Gráfico 8. Distribución, subcompetencia Metodológica-Qperativa
EGELP-CE.

Evaluación del
aprendizaje

12%

Administración y
Planeación
Educa tiva

12%

Adm inistración
Escolar

8%

Orientación
Educat iva

20%

Investigación
20%

Didáct icos y
Curriculares

20%

La competencia Integrativa demanda que el sustentante identifique y

determiné el contexto de diferentes problemáticas específicas dentro del campo

educativo a partir de su habilidad para relacionar los conocimientos teórico

metodológicos y de relación interdisciplinaria de la Pedagogía y las Ciencias de la

Educación con otras disciplinas (Filosofía , Historia, Sociología y Psicología) ;

demanda el 20% de reactivos dentro del instrumento. El porcentaje que representa

cada subcompetencía se muestra en el gráfico 9.
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Gráfico 9. Distribución, subcompetencias Integrativas

EGELP-CE

Interdisciplinaria
35%

La competencia Ética ocupa el 5% del total de reactivos en el examen, el

sustentante aplica y relaciona los conocimientos que posee sobre la ética y los

valores dentro de la práctica profesional, su importancia dentro del campo

educativo y su aplicación a problemáticas específicas sobre diversidad cultural y

grupos vulnerables, enfocadas desde el ámbito de la educación . El gráfico 10

muestra el porcentaje de cada subcompetencia.

Gráfico 10. Distribución desubcompetencias éticas en la
estructuración del EGELP-CE
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Finalmente, el EGELP-CE esta diseñado para demandar una formación

teórica-conceptual sólida en el egresado (50% de los reactivos), sin embargo, el

otro 50%, requiere de la habilidad del sustentante de manejar y aplicar este

conocimiento e información hacía la observación, identif icación, construcción,

contextos y aplicación de métodos, técnicas y procedimientos en la resolución de

problemáticas educativas concretas y actuales de los distintos niveles educativos

del país.
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TABLA 23. Estructuración del EGELP_CE124
•

ESTRUCTURA DEL EGEL PEDAGOGIA-CIENCIAS DE LA EDUCACION
i

Porcentaje de
Número de Ireactivos respectoCompetencia reactivos respecto

al total del exame n
I

al total del examen

1. CONCEPTUAL 50%

Conocimi ento Filosófico de la Educación 15
--

Historia de la Educación y la Pedagogia 9

Campo de la Pedagogía y Educac ión como 15
disciplinas
Conocimiento Soc ial de la Educación 21

150
Conocimiento Psicológico 21

Conocim iento Metodo lógico de la Investigación 21

Conocimiento Didáctico y Curr icular 18

Politicas de la Admin istración y la Planeación 21
Educativa
Conocimien to de la Evaluación Educativa 9

2. METODOLOGICA-OPERATIVA 25% I
Utilización de Procedimientos e Instrumentos de 15 I
Investigación
Métodos Didácticos y Curriculares 15

Métodos de Administración y Planeación Educativa 9 75
Métodos de Administración Esco lar 6

Métodos de Orien tación Educati va 15

Manejo de la Comun icación Educativa 6

IMétodos de Evaluac ión del Apre ndizaje 9

3.INTEGRATIVA 20% I
Competenc ia Teórico Metodológica 21

60
Competencia Contextual 18

Competencia Interd iscip linaria 21

4. ÉTICA 5%

Aceptación de la Diversidad 7 15

Valores Profes ionales 8

TOTAL: 100% 300

124lbidem. p. 12.
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4. Formación profesional del pedagogo egresado de la Facultad de Filosofía
y Letras-UNAM versus el PRV del Examen General de Egreso de la
Licenciatura en Pedagogía-Ciencias de la Educación del CENEVAL

(EGELP-CE).

La finalidad de este análisis es llevar a cabo una comparación entre la

formación profesional del licenciado en Pedagogía (FFYL-UNAM) y el PRV del

EGELP-CE, con base en los conocimientos y habilidades que privilegian los

objetivos de aprendizaje y contenidos de las asignaturas que integran el plan de

estudios, versus los conocimientos y habilidades que exige el PRV del EGELP-CE.

La estructura curricular del plan de estudios de la licenciatura en Pedagogía

está constituida por asignaturas obligatorias y optativas, las cuales a su vez

integran áreas de conocimiento.

El PRV del EGELP-CE está estructurado en competencias y

subcompetencias. Las competencias del EGELP-CE están clasificadas en cuatro,

éstas se dividen en subcompetencias que enuncian los conocimientos, temáticas,

enfoques y habilidades que debe dominar el egresado.

Para el presente estudio, el PRV del EGELP-CE es el referente a partir del

cual se contrasta la formación proporcionada por el plan de estudios. El primer

paso del análisis consistió en puntualizar las habilidades y los conocimientos,

refiriéndome a estos últimos en términos de temáticas y enfoques que debe

dominar el egresado.

El segundo paso, consistió en revisar los programas de las asignaturas que

conforman el plan de estudios, existentes en el colegio de pedagogía. Fueron

revisados varios programas y tomé como base el más reciente en cada asignatura

(en este punto vario mucho la actualización de los programas), encontré materias

en las que aparece sólo un documento y otras en las que no existe ninguno (el

caso de seis), en algunos casos tuve al alcance los programas por haber cursado

las materias, en . los casos en los que no fue así, recurrí al documento
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proporcionado en el colegio de pedagogia, el cual menciona a grandes rasgos los

contenidos que son tratados en todas las asignaturas del plan de estudios, por lo

que es importante mencionar que los resultados de este estudio deben tomarse

con reserva ya que no se revisaron la totalidad de los programas existente por

materia.

El punto central de estudio con respecto a cada programa, fue el objetivo de

aprend izaje general y los enfoques y temáticas abordadas en los contenidos. El

objetivo me permitió ubicar el tipo de formación que la asignatura pretende

desarrollar en el alumno, específicamente la naturaleza y/o acción del o los verbos

explicitados, esta situación me llevo a poder contrastar la formación que promueve

el plan de estudios a través de las asignaturas, con el tipo de habilidad que

demandan las competencias y subcompetencias del EGELP-CE.

La comparación entre las temáticas y enfoques enunciados en los

contenidos de las subcompetencias del EGELP-CE y los de las asignaturas de los

programas del plan de estudios, se realizó con base en la frecuencia con la que

están enunciados tanto en el PRV del EGELP-CE como en los programas de las

materias.

Por lo anterior, los resultados de este estudio están presentados, por una

lado , a través de gráficas de frecuencia que indican el nivel de cercanía entre las

temáticas y enfoques demandados en el EGELP-CE y de los contenidos

(temáticas y enfoques) estudiados en las asignaturas del plan de estudios de la

carrera. Por otro lado, a través de cuadros comparativos que muestran tres

columnas, la primer hace referencia a la competencia que se analiza y al

contenido de las subcompetencias que la integran, la segunda se refiere a las

asignaturas que de acuerdo al plan de estudios dan los elementos para el dominio

y manejo de los conocimientos y habilidades requeridos en cada subcompetencia

del EGELP-CE, la tercer columna remite al área de interés del plan de estudios

que integran las asignaturas.
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4.1 Competencias (EGELP-CE) vs. Formación profesional (Plan de estudios
Pedagogía).

4.1.1. Competencia Conceptual (EGELP-CE) vs . Formación Profesional (Plan
de estudios-Pedagogía).

La competencia conceptual del EGELP-CE requiere el domin io y manejo de

conocimientos teórico-conceptuales, indispensables para la disciplina, tanto en la

formación básica, como en la formación específica en la que se desenvuelve el

egresado. Las subcompetencias que la conforman son nueve.125

.:. Subcompetencia 1. Conocimiento social de la educación vs. Formación
profesional.

La subcompetencia social del EGELP-CE está constituida por el dominio

que el egresado debe mostrar sobre la comprensión del fenómeno educativo en su

carácter social, con base en las dimensiones económicas, políticas, juridicas y

culturales y, sobre el conocimiento de los principales problemas de la educación

en diversos contextos.F"

Las temáticas giran en torno , a la relación sociología-educación , al vínculo

Educación-Estado en el contexto nacional e internacional actual , la organización y

normatividad del Sistema Educativo Mexicano, abarca los principales enfoques

teóricos de la Sociología de la Educación y del desarrollo económico aplicados a

la educación.

A partir de la competencia establecida y las temát icas de la subcompetencia

del EGELP-CE; los objetivos y contenidos presentes en los programas de las

asignaturas obligatorias Sociología de la Educación 1 y 2 (anual) y Legislación

Educativa Mexicana (semestral) y, las optativas, Pedagogía Contemporánea 1 y 2,

Desarrollo de la Comunidad 1 y 2 (anuales), Problemas Educativos en Amé rica

125Jbidem. p.16.
126 La definición de cada una de las subcompetencias del EGELP-CE están retomadas del mismo
documento .
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Latina, Sistema Educativo Nacional, Organismos Nacionales e Internacionales de

Educación y Economia de la Educación (semestrales) del plan de estudios de la

licenciatura.

Por un lado, cubren casi totalmente la información que se espera maneje el

egresado, de acuerdo a las temáticas y enfoques teóricos del examen (ver gráfico

11); por otro lado, los objetivos de estas materias ubican la formación en un nivel

de análisis y comprensión, lo que implica relación directa con la competencia

esperada .

Gráfico 11. EGELP-CE vs . Plan de estudios (Pedagogía)
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.:. Subcompetencia 2. Conocimiento psicológico vs. Formación profesional.

La subcompetencia psicológica del EGELP-CE está constituida por el

dominio que el egresado debe mostrar en el conocimiento e interpretación del

fenómeno educativo, desde la dimensión individual hasta la colectiva, con base en

las diversas teorías psicológicas del desarrollo , el aprendizaje y la enseñanza.

Los temas son, la relación pedagogía-psicología, los agentes socializadores

en el sujeto, los enfoques Conductista y Cognoscitivista de las teorías del

aprendizaje, sus principales autores, las principales teorías de desarrollo

(intelectual, psicosexual y psicosocial) y sus representantes.
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Con base en los temas y enfoques demandados en esta subcompetencia

del EGELP-CE; los objetivos y contenidos de las asignaturas obligatorias

Psicología de la Educación 1 y 2, Conocimiento de la Infancia 1 y 2, Conocimiento

de la Adolescencia 1 y 2 (anuales) y, las optativas Laboratorio de Psicopedagogía

1 y 2 (anual), Psicofisiología aplicada a la Educación, Psicopatología del Escolar y

Psicología Social (semestrales) del plan de estud ios de la carrera .

Por una parte, cubren casi totalmente los conocimientos (temáticas y

enfoques) que se espera maneje el egresado requeridos en el EGELP-CE (ver

gráfico 12); por otra parte, el nivel de competencia demandado está cubierto

deb ido a que los objetivos que enuncian los programas establecen como prioritario

la reflexión e interpretación de lo educativo desde los conocimientos del campo

psicológico.

Gráfico 12. EGELP-CE VS. Plan de Estudios (Pedagogia)
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.:. Subcompetencia 3. Conocimiento metodológico de la investigación
pedagóg ica y educativa vs. Formación profesíonal.

La subcompetencia metodológica del EGELP-CE implica el dominio que el

egresado debe mostrar sobre los fundamentos, enfoques y métodos de

investigación, para problematizar, analizar, interpretar, explicar y proponer

soluciones acerca de los procesos educativos con la finalidad de desarrollar el

conocimiento de la discipl ina.
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Los contenidos abarcan principalmente , el conocimiento de los diferentes

enfoques y tipos de investigación existentes en el campo educativo, sus

fundamentos y métodos , por último la importancia de la estadística como

herramienta en la investigación.

A partir de la competencia establecida y a las temáticas de la

subcompetencia en el EGELP-CE; la asignatura obligatoria Iniciación a la

Investigación Pedagógica 1 y 2 (anual) y, las optativas Estadística Aplicada a la

Educación 1 y 2, Pedagogía Experimental 1 y 2 (anuales) y Metodología

(semestral) del plan de estudios de la licenciatura.

Por una parte, cubren la mitad de los contenidos (temáticas y enfoques) de

eficiencia profesional que demanda el EGELP-CE (ver gráfico 13); por otra parte,

de acuerdo a los objetivos de las asignaturas del plan de estudios se cumple con

el nivel de competencia requerido, no así con la totalidad de conocimientos que

debe maneja r el egresado en el EGELP-CE como ya mencioné.

Gráfico 13. EGELP-CE VS. Plan de estudios (Pedagogía)
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.:. Subcompetencia 4. Conocimiento didáctico y curricular vs. Formación
profes ional.

La subcompetencia sobre didáctica y currículum del EGELP-CE está

constituida por el dominio que el egresado debe mostrar sobre los fundamentos,

escuelas didácticas y ejes conceptuales para la planeación , conducción,
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evaluación y desarrollo de procesos y prácticas educativas sistematizadas, así

como de la evaluación de las competencias individuales.

Los temas de esta subcompetenc ia implican, vinculo de la Didáctica con el

campo de la Pedagogía y las Ciencias de la Educación, manejo de los principales

enfoques didáct icos, conceptualización del proceso de enseñanza-aprendizaje, la

planeación, conducción, desarrollo y evaluación curricular, por último el proceso

didáctico enfocado al área de capacitación.

De acuerdo a la competencia y temáticas establecidas en el EGELP-CE ; la

asignatura obligatoria Didáctica General 1 y 2 (anual) y, las optativas Evaluación

de Acciones y Programas Educativos, Prácticas Escolares 1 y 2 (Capacitación),

Didáctica y Práctica de la Especialidad 1 y 2 (anuales) del plan de estudios de la

carrera.

Primero, cubren una gran cantidad de los conocimientos (temáticas y

enfoques) que se espera domine el egresado (ver gráfico 14); segundo, el nivel de

competencia deseado está determinado por la comprensión de los fundamentos

teóricos del proceso enseñanza-aprendizaje que puntualizan los objetivos de los

programas .

Gráfico 14. EGELP-CE VS. Plan de estudios (Pedagogía)
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.:. Subcompetencia 5. Políticas de administración y planeación educativa vs.
Formación profesional.

La subcompetencia sobre políticas de admin istración y planeación

educativa del EGELP-CE está constituida por el dominio que el egresado debe

mostrar sobre los princip ios básicos de la administración, planeación, gestión,

normatividad, evaluación y legislación educativa .

Esta subcompetencia determina los siguientes temas , los principios básicos

de la administración enfocados al panorama educativo, el proceso de planeación

escolar y las directrices que han marcado los proyectos educatívos nacionales a

partir de la Reforma Educativa de 1970 hasta el Plan Sectorial de Educación 2001

2006.

A partir de la competencia establecida y las temáticas de la subcompetencia

del EGELP-CE; la asignatura obligatoria Organización Educativa 1 y 2 (anual) y,

las optativas , Planeación Educativa, Legislación Educativa y Organismos

Nacionales e Internacionales de Educación (semestrales) del plan de estudios de

la licenciatu ra.

Primero, cubren más de la mitad de los contenidos (temáticas y enfoques)

de eficiencia profes ional que se espera maneje el egresado (ver gráfico 15);

segundo, el nivel de competencia esperado está presente porque los objetivos de

los programas están ubicados en el ámbito del análisis , la comprensión y la

reflexión.
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Gráfico 15.EGELP-CE vs. Plan de estudios (Pedagogía)
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.:. Subcompetencia 6. Evaluación educativa vs. Formación profesional.

La subcompetencia de evaluación educativa del EGELP-CE está constituida

por el dominio que el egresado debe mostrar en el conoc imiento de las

concepciones, fines , criterios y métodos de la evaluación de sistemas educativos

en sus dimensiones sociodemográficas (internacional, nacional, regional y local) y

en el de las instituciones y organizaciones.

Con referencia a los requerimientos de la competencia, algunos programas

de la asignatura optativa Taller de Investigación , por una parte, cubren la mitad de

las temáticas y enfoques requeridos (ver gráfico 16); por otra parte, cubren

parcialmente el nivel de competencia conceptual demandado.

Gráfica 16. EGELP-CE vs. Plan de estudios (Pedagogia)
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.:. Subcompetencia 7. Conocimiento filosófico de la educac ión vs. Formación
profes ional .

La subcompetencia filosófica del EGELP-CE está conformada por el

dom inio en la comprensión de diferentes escuelas filosóficas, en materia de

educación , de sus principios, fines y valores acerca del hombre y del

conocimiento.

Las temát icas abarcan, la relación filosofía-educación , antropología

pedagogía , la ética y axiología enfocadas a lo educativo . Con respecto a los

enfoques filosóficos, se demanda el conocimiento de los más relevantes para la

educación , se enfoca la construcción del conocimiento desde un enfoque

filosófico.

De acuerdo a la competencia, temáticas y enfoques requeridos por la

subcompetencia del EGELP-CE; las materias obligatorias Filosofía de la

Educación 1 y 2, Teoría Pedagógica 1 y 2, Antropolog ía Filosófica 1 y 2, Hístoria

General de la Educación 1 y 2 (anuales) y, las optativas Seminario de Filosofía de

la Educación 1 y 2 (anual) y Epistemología (semestral) del plan de estudios de la

carrera .

Por un lado, tratan casi totalmente las temáticas y enfoques, que se espera

maneje el egresado (ver gráfico 17); por otro lado , encuentro el mismo nivel

establecido entre la competencia conceptual y el tipo de formación determínada

por los objetívos de estas materias.
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Gráfico 17. EGELP-CE VS . Plan de estudios (Pedagogía)
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.:. Subcompetencia 8. El conocimiento del campo de la Pedagogía y las
Ciencias de la Educación como disciplinas vs. Formación profesional.

La subcompetencia en torno al debate disciplinario entre Pedagogía y

Ciencias de la Educación del EGELP-CE está determinada por el dominio que el

egresado debe mostrar en el conocimiento de los principales debates y

concepciones en la construcción de estos campos disciplinarios.

Las temáticas demandan el conocimiento de las principales concepciones

epistemológicas en la construcción de ambas disciplinas y los postulados de los

principales teóricos de la pedagogía. La mayor cantidad de contenidos en esta

subcompetencia giran en torno a la disciplina pedagógica en comparación con las

Ciencias de la Educación.

Con referencia a la competencia, temáticas y enfoques requeridos en el

EGELP-CE; las asignaturas obligatorias Teoría Pedagógica 1 y 2, Filosofía de la

Educación 1 y 2 Y Antropología Filosófica 1 y 2 (anuales) del plan de estudios de

la licenciatura .

Por un lado, cubren más de la mitad de los conocimientos (temáticas y

enfoques) que se espera domine el egresado en este apartado (ver gráfico 18);

por otro lado, proporcionan a éste el nivel de competencia conceptual establecido

en el instrumento .
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Gráfico 18. EGELP-CE vs . Plan de estudios (Pedagogía)
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Subcompetencia Pedagogía vs. Ciencias de la Educación (EGELP
CE)

.:. Subcompetencia 9. Conocimiento de la historia de la educación y la
pedagogía vs. Formación profesional.

La subcompetencia histórica del EGELP-CE está conformada por el

domin io que el egresado debe mostrar en el conocimiento de la historia general y

nacional en cuanto a las principales experiencias y sistemas educativos, así como

de las teorías clásicas de la educación.

Las temáticas abarcan, la relación historia-educación, las corrientes teóricas

clásicas de la educación (Edad Media, Humanismo, la Reforma, Realismo ,

Ilustración y Revolución Científica), el conocimiento historiográfico de los

principales sistemas educativos (Grecia y Roma) y el desarrollo histórico de la

educación en México desde la época prehispánica hasta el pensamiento post

revolucionario.

A partir de la competencia , las temáticas y los enfoques solicitados en el

EGELP-CE; las asignaturas obligatorias Historia General de la Educac ión 1 y 2 e

Historia de la Educación en México 1 y 2 (anuales) del plan de estudios.

Primero, cubren un gran número de los contenidos (temáticas y enfoques)

de eficiencia profesional que debe manejar el egresado (ver gráfico 19); segundo,

encuentro el mismo nivel entre los objetivos de formación que estas materias
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establecen y el de la competencia teórico conceptual establecido en el

instrumento .

Gráfico 19. EGELP-CE VS. Plan de estudios (Pedagogía)

EGELP-CE
40 -,------"

.~ 30 +----
es 20+----
o
J: 10 +----

O+---~

Similitud de temát icas y enfoques

Subcompetencia de Historia de la Educación (EGELP-CE)

A partir de los resultados obtenidos, puedo concluir que entre las

habilidades planteadas en la competencia conceptual del EGELP-CE, que se

espera maneje el egresado y el tipo de formación que promueven las asignaturas

que conforman el plan de estudios existe el mismo nivel.

Con respecto a las temáticas y enfoques requer idos en el examen localizo

una notable semejanza entre las planteadas en el EGELP-CE y las que se

abordan en los contenidos de los programas de las materias del plan de estudios.

En las subcompetencias Social, Psicológicas, Didáctica y Currículum,

Filosófica, Histórica y Pedagogía-Ciencias de la Educación son en las que

encuentro mayor uniformidad entre los conocimientos que demanda el examen y

los que logran proporcionar los programas de las asignaturas.

El caso de las subcompetencias restantes es diferente. Las temáticas y

enfoques de la subcompetencia sobre evaluación educativa solicitadas en el

EGELP-CE no son contempladas totalmente en las materias del plan de estudios,

hay pocos espacios de reflexión que giren alrededor de este tópico, lo cual

atribuyo al hecho de que es un tema de reciente aparición y que poco a poco ha

adquirido relevancia en el panorama educativo en los últimos años .
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Los enfoques y temas señalados en la subcompetencia metodológica de la

investigación que demanda el examen son extensos en mi opinión y los

contenidos de los programas no alcanzan a cubrirlos totalmente, una razón a la

que remito este hecho, es a la escasa formación teórica-metodológica que

proporcionan los programas de las asignaturas como puede observarse en el

capítulo dos con respecto a los contenidos.

La situación de la subcompetencia sobre administración y planeación

educativa es diferente, los enfoques y tópicos de la administración son trabajados

casi totalmente en las asignaturas del mapa curricular, sin embargo, los

conocimientos sobre planeación educativa tienen presencia mínima en los

programas, en el plan de estudios existe sólo una materia que precisa trabajar

estos contenidos.

Finalmente, en el plan de estudios las materias que cubre el universo de las

habilidades, temas y enfoques planteados en la competencia conceptual del

EGELP-CE , pertenecen el 54% a asignaturas obligatorias y el 46% a asignaturas

optativas como lo indica el gráfico 20.

Gráfico 20. Porcentaje de materias obligato rias y
optativas en la competencia conceptua l

Materias
Obligatorias

54%
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CUADRO COMPARATIVO 1.1

Competencia Conceptual (EGELP-CE) vs. Formación profesional (plan de
estudios, licenciatura en Pedagogía FFyL-UNAM) .

Subcompetencias As ignaturas por área en el plan de
Áreas formativas de l

plan de es tudios, lic . en
(EGELP-CE) es tudios , lic . en Pedagogia-FFyL.

Pedaaoa ia -FFvL.
Conocimiento Social de la Educación · Sociologia de la Educación 1 y

· Origenes de la socio logia de la 2*127

educació n · Legislación Educativa

· Enfoques teóricos de la sociologia Mexicana
de la educación . · Pedagogía Contemporánea 1

· Educación e instítuciones sociales y2

· Educación y problemas · Desarrollo de la Comunidad 1
contemporáneos y2 Sociopedagogía

· Enfoques predominantes de la · Problemas Educativos en
economía de la educación mundial, América Latina
latinoamericana y mexicana · Sistema Educativo Naciona l

· Legislación Educativa Mexicana. · Organismos Nacionales e
Normatividad educativa mexicana Internacionales de educación

· Organización del Sistema de · Economía de la Educación
Educación Nacional

Conocimiento Psicológ ico · Psicología de la Educación 1 y

· Pedagogía -Psicología 2· Conductismo y sus aportaciones al · Conocimiento de la Infancia 1
aprendizaje: Watson , Pavlov, Y...2.
Skinner y Thorndike. · Conocimiento de la

· Cognosciti vismo y sus aportaciones Adolescencia 1 y 2
al aprendizaje:Pi aget. · Laboratorio de Psicoped agogía
Ausube l,Bruner , Vigosky . Psicopedagogía 1y 2

· Educación y desarrollo psicológ ico · Psicofisiología Aplicada a la

· Teorías del desarrollo y su Educación
aportación a la educación:Piaget, · Psicopatología del Escolar
Freud, Erikson . · Psicología Social

· Socialización
Conocimiento Metodológico de la · Iniciación a la investigación
Investigación · pedagógica 1 y 2

· Nociones generales y particulares · Estadística Aplicada a la
de la investigación Educación 1 y 2

· Nociones de investígacíón educativa · Metodología

· Investígación bibliográfica y · Pedagogía Experimental Investigacióndocumental
Pedagógica· Típos de investigación cuantitativa

· Estadístíca como ínstrumento de
investigación educatíva

· Métodos de investigacíón cualitativa

· Nociones sobre el reporte de
investiaación.

127 El sub rayado hace referencia a las as igna turas ob ligatorias que integran el mapa curricular de la
licenciatu ra en Pedagogía-FFyL- UNAM.
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CUADRO COMPARATIVO 1.2

Comp etencia Conceptual (EGELP-CE) vs. Formación profesional (plan de
estudios, licenciatura en Pedagogía-FFyL-UNAM).

Subeompete neias As ignaturas por área en el plan de
Areas fo rmativas de l
plan de es tudios, lie.

(EG ELP-CE) estud ios, lie. en Pedagogía-F FyL.
en Pedaaoaía-FFvL.

Conocimiento Didáctico y Curricular · Didáctica General 1 y 2

· Didáctica, Pedagogia y Ciencias de · Didáctica y Práctica de la
la Educación Especialidad 1 y 2

· Principales enfoques didácticos · Evaluación de Acciones y

· Proceso Enseñanza-Aprendizaje Programas Educativos

· Nociones de didáctica de la · Prácticas Escolares
capacitación (Capacitac ión)

· Dimensiones del curríc ulo

· Surgim iento y desarrollo de la
teoria curricu lar

· Nocio nes de la organ ización y
estructura curricu lar

Didáctica y· Nociones sobre diseño curricular

· Evaluación curricular Organización
Politicas de la Administración y la · Organización Educativa 1 y 2 Escolar
Planeac ión Educativa · Legis lación educativa

· Enfoques de la adminis tración · Planeación Educativa

· Proceso administrat ivo · Organismos Nacionales e

· Planeación educat iva Internacionales de Educación
Conocimiento de la Evaluación Educativa · Taller de Investigación

· Evaluación Educativa

· Evaluación de las políticas
educativas

· Evaluación docente

· Nociones de evaluació n
institucional

· Modelos de evaluac ión educativa
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CUADRO COMPARATIVO 1.3

Competencia Conceptual (EGELP-CE) vs. Formación profesional (plan de
estudios, licenciatura en Pedagogia -FFyL-UNAM).

Asignaturas por área en e l Areas fo rm ativas del
S ubcompetencias

plan de es tudios, Iic . e n plan de estudios , lic . en
(EGELP-C E)

Pedagog ía- FFy L. Pedagog ía -F FyL.

Conocimiento Filosó fico de la Educación · Antropología Filosófica

· Noción y campo de la Filosofía 1..Y.2.· Filosofía de la educación · Historia Genera l de la

· Teo ría de l conocimiento Educación 1 y 2

· Antropología y Pedagogía · Filosofía de la

· Ética y Axio logía Educación 1 y 2

· Génes is del pensamíento filosó fico · Teoria Pedagógica 1 y
relevante para la Pedagogía. 2· Seminario de Filosofía

de la Educación 1 y 2

· Epistemoloqía
Campo de la Pedagogía y Ciencias de la · Filosofía de la
Educación como disciplinas educación 1 y 2

· Principales nociones del campo · Teo ría Pedagógica 1 y
pedagógico 2· La Pedagogía como comprensión y · Antropo logía Filosófica
reflexión 1..Y.2.· Teóricos de la Pedacocía

Historia de la Educación y la Pedagogia · Historia General de la Teoría, Historia y

· Historia, Pedagogía y Educación Educación1 y 2 Filosofía

· Cul tura Griega · Historia de la dela· Cu ltura Romana Educación en México 1 Educación· Educación en la Edad Media v..l

· Humanismo Pedagógico

· Influencia de Lutero en la Reforma y su
efecto en la educación

· Rea lismo Pedagógico

· Ilustración

· Influencia de la Revo lución Científica

· Educación Prehispánica

· La co nquista en el Méxíco colon ial

· Impacto de la Educación Novo hispa na

· Educación en el México Independiente

· Conservadores y liberales

· Infl uencia del pos itivismo en México.
Idea l pedagógico del porfiriato

· Política educatíva de la Revolución y
Post- Revolución

· La educación socialista

· Polít ica educativa v desarrollo nacio na l.
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4.1 2. Competencia Metodológica-Operativa (EGELP-CE) vs. Formación
Profesional (Plan de estudios-Pedagogía).

La competencia Metodológica-Operativa del EGELP-CE requiere la

habil idad para seleccionar, elaborar, aplicar, evaluar y transformar proced imientos

e instrumentos en la práctica educativa así como para comunicar los resultados

derivados de su función profesional. La integran siete subcornpetencias.F"

.:. Subcompetencia 1. Manejo de métodos de orientación educativa vs.
Formación profesional.

Esta subcompetencia del EGELP-CE implica la habilidad de detectar,

diagnosticar, canalizar, asesorar y proponer alternativas de solución a

problemáticas en los ámbitos escolar, vocacional y profesional.

A partir de las habilidades establecidas en el EGELP-CE localizo la

asignatura obligatoria de Orientación Educativa , Vocacional y Profesional I 1 Y 2 y,

las optativas Orientación Educativa, Vocacional y Profesional 11 1 Y 2 Y algunos

programas de Taller de Orientación Educativa 1 y 2 (anuales) del plan de estudios

de la carrera .

Dichas materias promueven la aplicación de habil idades metodológicas

instrumentales (específicamente identificar y analizar problemáticas, elaborar

propuestas, seleccionar y aplicar instrumentos en el área de orientación), por lo

que a partir de las habilidades esperadas en el EGELP-CE proporcionan un nivel

cercano a la competencia requerida (ver gráfico 21).

126CENEVAL. "Guía del examen general de egreso de la licenciatura en pedagog ía-cíencias de la
educación ." En: Guías .del examen EGEL [CO-ROM]. México, CENEVAL , 2004. p.15.
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Gráfico 21. EGELP-CE vs . Plan de estudios (Pedagogía)
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Subcompetencia de utilización de métodos de Orientación Educativa
(EGELP-CE)

.:. Subcompetencia 2. Utilización de procedimientos e instrumentos de
investigación vs. Formación profesional.

Esta subcompetencia del EGELP-CE implica la habilidad de seleccionar,

diseñar, aplicar e interpretar métodos cuantitativos y cualitativos para el

tratamiento sistemático de los procesos educativos.

Con base en las habilidades requeridas por esta competencia , los

programas que trabajan parte de estos contenidos pertenecen a las asignaturas

optativas Taller de investigación 1 y 2, Estadística aplicada a la Educación 1 y 2 Y

Pedagogía Experimental 1 y 2 (anuales) del plan de estudios de la licenciatura.

La mayoría de estos se ubican en habilidades de selección , diseño y

aplicación de métodos cuantitativos solamente y dejan al margen la formación

metodológica-instrumental en modelos cualitativos de investigación (la sitúan sólo

en un nivel teórico-conceptual) por lo tanto no cubren la totalidad de habilidades

requeridas por el EGELP-CE .
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.:. Subcompetencia 3. Utilización de métodos didácticos y curriculares vs.
Formación profesional.

Esta subcompetencia del EGELP-CE requiere la capacidad de seleccionar,

diseñar, aplicar, transformar y evaluar procesos y sistemas de enseñanza

aprendizaje, proced imientos, herramientas y recursos didácticos en planes y

programas .

De acuerdo al nivel de competencia esperado en el EGELP-CE, algunos

programas que trabajan habilidades en esta área pertenecen a las asignaturas

optativas Laboratorio de Didáctica 1 y 2 Y Taller de Didáctica 1 y 2, sin embargo,

no cubren la totalidad de habilidades requeridas por esta subcompetencia .

•:. Subcompetencia 4. Manejo de administración y planeac ión educativa vs.
Formación Profesional.

Esta subcompetencia del EGELP-CE implica la habilidad de seleccionar,

diseñar, aplicar, transformar y evaluar procedimientos, medios y estrateg ias

utilizados para elaborar diagnóst icos de problemas y necesidades así como para

establecer políticas educativas.

Las asignatu ras optativas que abordan estas temáticas en el plan de

estudios son, Planeación Educativa y Sistema Educativo Nacional (semestrales)

pero desde un nivel teórico-conceptual por lo tanto no cubren las habilidades

requeridas por esta subcompetencia.

•:. Subcompetencia 5. Manejo de métodos de administración escolar vs.
Formación profesional.

Esta subcompetencia del EGELP-CE requiere la habilidad de organizar el

funcionamiento y programar tareas para planear, desarrollar y administrar

íntegramente los recursos humanos y materiales de instituciones educativas.
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Con referencia a las habilidades establecidas en el EGELP-CE; las

asignaturas obligatorias. Organización Escolar 1 y 2 (anual) y algunos programas

de Taller de Organización Educativa 1 y 2 (anual) fomentan habilidades

principalmente de ident ificación y aplicación de los fundamentos teóricos en

determinadas instituciones educativas, situación que no desarrolla todas las

habilidades metodológicas e instrumentales requeridas en el instrumento.

En este caso, los programas no plantean habilidades que permita fomentar

en el alumno diseñar, planear y desarrollar proyectos de administración que

puedan ser viables para aplicarse en situaciones e instituciones concretas del

ámbito educativo y no sólo quedarse en el hecho de identificar las etapas que

conforman el proceso administrativo dentro de una institución educativa .

•:. Subcompetencia 6. Utilización de métodos, procedimientos y técnicas de la
comunicación educativa vs. Formac ión profesional.

Esta subcompetencia del EGELP-CE requiere la habilidad de seleccionar,

diseñar, instrumentar y de utilizar medios de comunicación (TV, Radio , Com ics,

Audio, Cassettes y Revistas) con fines formativos y de difusión.

A partir de las habilidades demandadas; no localicé dentro de los

programas de las asignaturas ninguna que desarrolle las habilidades requeridas

en el EGELP-CE ya que los programas de la asignatura optativa de Taller de

Comunicación Educativa 1 y 2 (anual) trabajan temáticas en su mayoría sobre

nuevas tecnologías y sobre los elementos y el proceso de comunicación en un

nivel teórico-conceptual, por lo tanto en la formación metodológica-instrumental en

este rubro encuentro un vacío en las materias que integran el plan de estudios.
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.:. Subcompetencia 7. Manejo de métodos de evaluación del aprendizaje vs.
Formación profesional.

Esta subcompetencia del EGELPC-E implica la pericia de seleccionar,

diseñar, instrumentar y aplicar medios cualitativos y cuantitativos para evaluar el

aprendizaje.

Con base en las habilidades demandadas en el EGELP-CE . las asignaturas

obligatorias Psicotécnica de la Educación 1 y 2 y, algunos de los programas de

Didáctica y Práctica de la Especialidad 1 y 2 (anuales) del plan de estud ios de la

carrera, fomentan las habilidades requeridas parcialmente, pero ubican la

formación en modelos cuantitativos de evaluación del aprendizaje, por lo tanto las

habilidades requeridas en el examen no son cubiertas totalmente en las materias

del plan de estudios.

A partir de los resultados alcanzados en este análisis, las habilidades

metodológicas-ope rativas que se espera domine el egresado indicadas en el

EGELP-CE, no son abordadas y desarrolladas lo suficiente en las asignaturas del

plan de estudios de la carrera.

Las materias que establecen en sus objetivos y contenidos habilidades de

tipo metodológico-instrumental son pocas y éstas no permiten cubrir en su

totalidad las destrezas precisadas en el examen.
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CUADRO COMPARATIVO 2.1

Competencia Metodológica-Operativa (EGELP-CE) vs. Formación profesional
(plan de estud ios, licenciatura en Pedagogía-FFyL-UNAM)

Subcompetencias
Asignaturas por áreas en el Areas formativas del plan

plan de estudios, lic. en de estudios , Iic . en
(EGELP-CE)

Pedagogía-FFvL . Pedaooota -Fl-vl. .
Métodos de Orientac ión Educativa · Orientación Educativa,

· Modelos de orientación Vocacional y Profesional
educativa L.1fl· Técnicas e instrumentos · Orientación Educativa,

· Procesos de orientación Vocac ional y Profesional Psicopedagogía
11 1 Y2

· Taller de Orientación
Educativa 1 y 2

Utilización de Procedimientos e · Taller de Investigación
Instrumentos de Investigación Educativa 1 y 2

· Métodos de investigación · Estadística Aplicada a la
cua ntitat iva Educación 1 y 2

· Métodos de investigación · Pedagogía Experimental Investigación
cua litativa

· Criter ios de selecc ión para Pedagógica
aplicar estadística

· Utilizació n de los criterios
pertinentes para el reporte de
inves tiqación ,
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CUADRO COMPARATIVO 2.2

Competencia Metodológica-Operativa (EGELP-CE) vs. Formació n profesional
(plan de estud ios, licenciatura en Pedagogía-FFyL-UNAM)

Subcompetencias
Asign aturas por áreas en el Areas forma tivas del

(EG ELP-C E)
plan de estu dio s, lic . en plan de estu dio s , lic .

Pedaqoqia-FFyL . en Pedaqoqia-Ff-vl..
Métodos Didácticos y Curriculares · Laboratorio de Didáctica 1

· Metodologia del diseño curricular y2

· Planeación de la instrumentación · Taller de Didáctica 1 y 2
didáctica

· Recursos didáctico s
Méto dos de Administración y (No se localizaron programas que
Pla neación Educat iva cubran estos conocimientos y

· Diagnóstico habilidades)

• Prog ramación

· Ejec ución

• Co nt ro l Didáctica y
Métodos de Administración Escolar · Taller de Organización

· Organización Educativa 1 y 2 Organización

· Dirección Educativa

· Control
Manejo de la Comunicación Educativa

· Comunicación educativa · Taller de Comunicación

· Medios masivos de comunicación Educativa 1 y 2
en la educación

Métodos de Evaluación del Aprendizaje · Psicotécnica Pedagógica

· Los enfoques en la evaluación del 1..Y.l,
aprendizaje · Didáctica y Práctica de la

· Criterios para la aplicación de la Especialidad 1 y 2
evaluación
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4.1.3 . Competencia Integrativa (EGELP-CE) vs. Formación Profesional (Plan
de estudios-Pedagogía)

Esta competencia del EGELP-CE demanda el dominio y la pericia que el

egresado debe mostrar para interrelacionar conocimientos y habilidades a partir de

la contextualización de su práctica profes ional. La integran tres

subcornpetencias. F"

.:. Subcompetencia 1. Integración teórico-metodológica vs. Formación
profesional.

Esta subcompetencia en el EGELP-CE implica la pericia que el egresado

debe mostrar para articular elementos teóricos, metodológicos y procedimentales

para el desarrollo de procesos educativos.

Esta subcompetencia demanda en el sustentante la habilidad de relacionar

la formación teórica (las diferentes disciplinas que permiten abordar el fenómeno

educativo) con la metodológica e instrumental (utilizadas en distintos procesos

educativos) de la disciplina.

A partir este requerimiento, no localicé dentro de los programas revisados

aquellos contenidos que pudieran facilitar al egresado el desarrollo de su

capacidad para integrar los conocimientos teóricos, metodológicos e

instrumentales.con procedimientos educativos concretos, lo que me indica que no

se cumple con las habilidades establecidas en el EGELP-CE.

•:. Subcompetencia 2. Integración Interdisciplinaria vs. Formación profesional.

La subcompetencia del EGELP-CE implica la capacidad de relacionar

conocimientos pedagógicos con los de otras disciplinas para participar en el

desarrollo de actividades profesionales. Específicamente requiere relacionar a la

129 Ibidem, p. 16 .
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Pedagogía con disciplinas como la Sociología, Psicología , Filosofía e Historia y

con procesos educativos concretos .

Existen asignaturas en el plan de estudios que revisan la relación teórica de

la Pedagogía con las diferentes disciplinas que le sirven de apoyo para su

desarrollo, pero no suscitan en el alumno la habilidad de vincular la

interdisciplinariedad de la Pedagogía con procesos educativos concretos. Por lo

cual, no ubique programas que desarrollen estas habilidades en el egresado y le

permitan cumplir con la competencia esperada en el EGELP-CE.

•:. Subcompetencia 3. Contextual vs. Formación profesional.

Esta subcompetencia del EGELP-CE requiere el dominio para adecuar y

vincular la práctica profesional del egresado con la realidad sociocultural local y

nacional del entorno ínmediato. Las prácticas profesionales que esta

subcompetencia menciona son siete, labor del docente, planeador curricular,

adminístrador educativo, orientador, comunicador educativo, investigador

educativo y capacitador.

Con base en las habilidades esperadas, puedo señalar que la formación

que brinda el plan de estudios es casi nula, el único referente dentro de éste es la

asígnatura optativa Prácticas Escolares 1 y 2 (anual) que vincula al alumno

durante un semestre con una práctica profesional en un área especifica de

desarrollo, no en todas las que expone la subcompetencia, esto señala que no se

cumple en su totalidad con las habilidades demandadas en el examen.

Los resultados conseguidos muestran que la formación proporcionada a

través del plan de estudios dificulta el desarrollo de habilidades que permitan al

alumno integrar el conocimiento con la realidad, como está planteado en esta

competencia.
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Esta situación se la asigno, hasta cierto punto, a la estructuración por

asignaturas del plan de estudios, esta organización suscita la fragmentación del

conocimiento y la realidad, lo que dificulta que el alumno tenga una visión global

de dichos elementos.
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CUADRO COMPARATIVO 3.1.

Competencia Integrativa (EGELP-CE) vs. Formación profesional (plan de estudios.
licenciatura en Pedagogía FFyL-UNAM).

Areas fo rmativas del
Subcompetencias As ignaturas por áreas en el plan de plan de estudios, Iic .

(EGELP-C E) estudios de la lic . en Pedagogia-FFyL. en Pedagogia-FFyL.

Integración Teó rica-Metodológica (No se localizaron prog ramas que cubran

· Relación de la filosofia y la estos conocimi entos y hab ilidad es)
soc iologia con la inve stigación
educa tiva.

· Relación de la filosofía y la
soc iología con lo curricular.

· Relación de la filosofía y
socio logia con la adm inistraci ón
educativa .

· Relación de la filosofía y la
Sociopedagogíasocio logia con la or ientación

educativa.

· Relac ión de la filosofía y la
socio logia co n la evaluación
educativa.

Integración Interdisciplinaria (No se localizaron programas que cub ran

· Pedagogía y Sociol ogi a estos conocimientos y habilidades)

Integración Teórica-Metodológica (No se locali zaron programas que cubran

· Relación de la psico logi a con lo estos conocimientos y habili dades) I
curricular I· Relación de la psicologi a con la
didáctica

· Relación de la psicolo gi a con la
orientación educativa

· Relación de la psicología con la
evaluación de los aprendizajes

· Relac ión de la filosofia y la

Isociolog ia con la orientación
Psicopedagogíaeducativa

Integr ación Interdiscip linaria (No se localizaron prog ramas que cubran

· Pedagogia y Psicologia estos conocimientos y hab ilidad es)

Contextual (No se localizaron prog ramas que cubra n

· La labor del orien tador tomando estos conocimientos y habil idades)
en cuenta la realidad social,
cultural y económica de su
entorno.
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CUADRO COMPARATIVO 3.2

Competencia Integrativa (EGELP-CE) vs. Formación profesional (plan de estudios,
licenciatura en Pedagogía FFyL-UNAM)

Subcomptencias
As ignatu ras po r áreas en e l Áreas formativas del

(EG ELP-C E)
plan de es tud ios de la lic . en plan de es tud ios, lic .

Pedagog ia -F FyL. en Pedagogi a- FFyL

Integración Teórica-Metodológica (No se localizaron programas

· Relación de la filosofía y la sociolog ia con la que cubran estos conocim ientos
investigación educat iva. y habilidades)

Investigacíón

Contextual (No se localizaron progra mas Pedagógica

· La labor del invest igador educativo tomando que cubran estos conoci mientos
en cuenta la realidad social, cultural y y habilidades)
econó mica de su entorno.

Integración Teór ica-Metodológica (No se localizaron programas

· Relación de la teoria curricular con la que cubran estos conocimientos
didáctica y habilidades)

· Relación de la didáctica con la comu nicació n
educativa

· Relación de la filosofía y la sociologia con lo
curricu lar

· Relación de la filosofía y sociologla con la
adm inistración educati va

· Relación de la filosofía y la socio logia con la
eva luac ión educativa

· Relac ión de la psico logía con lo curricular

· Relación de la psicología con la didáctica

· Relac ión de la psico logia con la eva luac ión
Dídáctica yde los aprendizajes

Contextual (No se localizaron programas Organ ización

· La labo r del docente tomando en cue nta la que cubran estos conocimientos Escolar
realidad social, cultural y económica de su y habilidades)
entorno .

· La labor del planeador currícula r tomando en
cuenta la realidad socia l, cultural y
económica de su entorno .

· La labor del administrador educa tivo
tomando en cuenta la realidad social, cultural
y econó mica de su entorno.

· La labor del comunicador educat ivo tomando
en cue nta la realidad social, cultural y
eco nómica de su entorno .

· La labor del capacitador tomando en cuenta
la realidad social, cultural y económica de su
entorno.
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CUADRO COMPARATIVO 3.3

Competencia Integrativa (EGELP-C E) vs. Formación profesional (plan de estudios,
licenciatura en Pedagogía FFyL-UNAM)

Subeompeteneias
As ignaturas por áreas en Áreas formativas del

(EG ELP-CE) el plan de es tud ios de la plan de es tud ios, lie. en
lie. en Pedagog ía FFyL Pedagogía-FFyL.

Integración Teórica-Metodológica (No se localizaron programas

· Relación de la filosofia y la sociología con la que cubran estos
investigación educativa. conocimientos y habilidades)

· Relación de la filosofía y la sociología con lo
curricular.

· Relación de la filosofia y socíología con la
Teoría, Historia yadministr ación educativa .

· Relación de la filosofia y la sociología con la Filosofía
orientación educativa. dela· Relación de la filosofia y la sociología con la Educaciónevaluación educativa.

Integración Interdisciplinaria (No se localizaron programas

· Pedagogía y Filosofia que cubran estos

· Pedagogía e Historía conocimientos y habilidades)
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4.1.4. Competencia Ética (EGELP-CE) vs. Formación Profesional (Plan de
estudios-Pedagogía).

Esta competencia del EGELP-CE demanda dominio sobre el conocimiento

deontológico en el quehacer profes ional del egresado de la licenciatura de

Pedagogía y/o Ciencias de la Educación. La integran dos subcornpetenclas.P"

.:. Subcompetencia 1. Valores profesionales vs. Formación profesional.

Esta subcompetencia del EGELP -CE demanda el manejo del conocimiento

de valores como, la responsabilidad, honestidad y calidad académica en el

ejercicio profesional (deontología en Pedagogía y Ciencias de la Educación).

De acuerdo a las temáticas establecidas en la subcompetencia, la materia

obligatoria Ética profesional del magister io (semestral) del plan de estudios de la

licenciatura, trata desde un enfoque normalista implícito en la denominación de la

materia (mag isterio) el quehacer deontológico de la Pedagogía , la deontología de

las Cíencias de la Educación no es abordada dentro del plan de estud ios, por lo

tanto, no se cubren totalmente las temáticas y enfoque demandados en el

instrumento.

•:. Subcompetencia 2. Aceptación de la diversidad vs. Formación profesional.

Esta subcompetencia del EGELP-CE demanda la comprensión y respeto a

la pluralidad cultural y de pensamiento. Va enfocada principalmente a la ayuda a

grupos vulnerables desde el ámbito educativo.

Parte de las temáticas abordadas en esta subcompetencia son tratadas en

dos asignaturas en el plan de estudios; por lo que respecta a la conformación

cultural de hombre está presente la asignatura obligatoria Antropología Filosófica 1

y 2 (anual), sobre el apoyo a grupos vulnerables, la optativa Desarrollo de la

130 ldem
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comunidad 1 Y 2 (anual) trabaja desde un enfoque teór ico-metodológico,

problemáticas sociales sobre indígenas y campesinos , zonas urbanas, obreras de

la maquila fronteriza y obreros industriales. Sín embargo, ambas asignaturas no

logran igualar los reque rimientos del EGELP-CE.

Los resultados del estudio en esta sección señalan, de acuerdo a las

temáticas y enfoques solicitados en la subcompetencia del EGELP-CE, que las

asignaturas del mapa curr icular cubren los conocimientos de forma parcial.

CUADRO COMPARATIVO 4

Competencia Ética (EGELP-CE) vs. Formación profesional (plan de estudios ,
licenciatura en Pedagogía-FFyL-UNAM).

Asignaturas por áreas en el
Áreas Formativas del

Subcompetencias
Plan de Estudios de la Lic. en

Plan de Estudios de
(EGELP-CE)

Pedagogía (FFyL)
la Lic. en Pedagogía

(FFvL)
Aceptación de la diversidad · Antropología Filosófica 1

· Antropología social Y.1· Educación y sociedad · Desarrollo de la Sociopedagogía

Comunidad 1 y 2

Valores Profesionales · Étíca Profesional del Teoría, Historia y

· Ética y humanismo Magisterio Fílosofía

· Ética Profesional dela

· Ética y Educación Educación
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Para f inalizar y a partir de las competencias establecidas por el EGELP-CE

concluyo .

Primero. con respecto a la competencia conceptual del instrumento. El tipo

de formación que proporcionan la mayoría de las asignaturas en el plan de

estudios, está ubicada en el mismo nivel de habilidades que requiere el examen.

Entre los conocimientos (temáticas y enfoques) que plantea el examen y los

trabajados en los programas existen similitudes en la mayoría de las

subcompetencias. esta semejanza faculta al egresado para poner en práct ica las

habilidades y conocimientos adqu iridos en su formación profesional y obtener un

resultado provechoso en esta sección del EGELP-CE.

Segundo. entre las habilidades y conocimientos que demanda la

competencia metodológica-operativa y la formación que otorga el plan de estud ios .

ex isten diferencias, esta situación provoca que el egresado tenga pocas

posibilidades de lograr un desempeño eficaz en este sector del instrumento.

Tercero. con referencia a la competencia Integrativa. la formacíón que

confiere el plan de estud ios de la carrera dificulta el desarrollo de habilidades de

integración del conocimiento con la realidad educativa . por lo cual el sustentante

tiene escasos medios para conseguir un resultado excelente en este apartado del

EGELP-CE.

Cuarto, a partir de los conocimientos puntualizados en la competencia ética

del examen, la formación del egresado de pedagogía se asemeja parcialmente a

las temáticas del EGELP-CE por lo tanto el alumno tiene bajas probabilidades de

alcanzar un resultado sobresaliente en esta sección del instrumento.

En la competencia conceptual el egresado de esta facultad tiene mayores

ventajas para obtener un desempeño product ivo, no asi en las competencias

metodológica-operativa e integrativa porque las habilidades que suscitan los
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programas de las asignaturas no cumplen totalmente con los criterios de eficiencia

establecidos en el examen, la competencia ética sólo cumple parcialmente con los

conocimientos estipulados en el EGELP-CE .

Por lo antes expuesto a lo largo de este capítulo, puedo determinar que el

supuesto bajo el cual se inicio este estudio y que sostiene, entre el Perfil

Referencial de Validez del EGELP-CE y la formación profesional del egresado de

la licenciatura en pedagogia de la Facultad de Filosofía y Letras-UNAM, existen

diferencias significativas que son una desventaja para que el egresado obtenga

una certificación de saberes a través del CENEVAL, es confirmada hasta cierto

punto.

El éxito o fracaso del egresado (de la facultad) en la sustentación del

EGELP-CE depende de múlt iples variables, las analizadas en esta investigación,

corresponden a la formación profesional, por medio de las áreas de formación yel

tipo de objet ivos de aprendizaje y contenidos que promueven las asignaturas del

actual plan de estud ios de la carrera . A partir de estas variables puedo considerar

que sí const ituyen una desventaja para el egresado de la facultad que presenta el

EGELP-CE, lo que confirma el supuesto planteado; no asi el hecho de que éstas

son determinantes para la obtención o no de la certificación de saberes.

Como resultado de lo anterior, el plan de estudios respecto a las

competencias expuestas en el PRV del EGELP-CE muestra mayor solidez en los

conoc imientos y habilidades de carácter teórico-conceptual en las áreas de

Psicopedagogía, Teoría, Historia y Filosofía de la Educación, Didáctica y

Organización Escolar.

Las diferencias más significativas se presentan en la insuficiente formación

metodológica-instrumental y la escasa integración del conocimiento promovidas

por el plan de estud ios a través de las asignaturas, como se puede observar en el

capítulo 2.
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CONCLUSIONES

A través del anál isis realizado , encuentro entre el PRV del EGELP-CE y la

formación profesional del pedagogo egresado de la FFyL-UNAM, con respecto a

las diferencias, los siguientes puntos .

Primeramente, el EGELP-CE es un instrumento que evalúa los

conocimientos y habilidades mínimas que un egresado debe poseer

independientemente de la institución educativa en la que realizó sus estudios de

licenciatura , ya sea en la carrera de Pedagogia, Ciencias de la Educación u otra

afín a las dos primeras.

Si bien el EGELP-CE es un instrumento que evalúa resultados de los

procesos de formación profesional puede tomarse en consideración como un

referente de consulta obligado sobre las caracteristicas que de acuerdo al aparato

product ivo principalmente debe cumplir el egresado de esta disciplina para estar

ubicado dentro de estándares de eficiencia profesional tan valorados últimamente

en el panorama labora l y académ ico.

La formación profesional que promueve el plan de estudios de la

licenciatura en pedagogía (FFyL-UNAM) pone de manifiesto lo que la institución

educat iva enseña al egresado, con base en sus propios fines y valores educativos.

Segundo, el PRV del EGELP-CE demanda el manejo de habilidades y

conocimientos teórico-conceptuales, metodológicos, instrumentales y éticos.

La formación promovida en el plan de estudios es principalmente de tipo

teórico-conceptual, situación que relega la formación metodológica, instrumental y

de integración del conocimiento.
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Tercero , entre los enfoques y temáticas planteados en el PRV,

considerados en éste como conocimientos minimos que debe poseer el egresado

y los tratados en las asignaturas del plan de estudios de la licenciatura existen

similitudes, sin embargo, gran parte de estos temas son abordados en asignaturas

de carácter optativo .

A partir de esta situación, salta a la vista la necesidad de desarrollar en el

egresado el mismo nivel de conocimientos y habilidades tanto teór ico

conceptuales, metodológicas e instrumentales; asi como de otorgar relevancia a

temáticas y enfoques educativos, políticos, económ icos, psicológicos, sociales que

surgen constantemente e irrumpen en el panorama actual de la educación. Para lo

cual, debieran considerarse los siguientes aspectos con respecto a la neces idad

de replantear, desde mi punto de vista, la formación profesional que promueve el

plan de estud ios actual.

Redefinir el peso que se le otorga a la forma ción teórico-conceptual,

metodológica e instrumental que recibe el pedagogo egresado de esta institución,

para propiciar en el alumno una formación lo más cercano posible a un equi librio

entre los tres tipos .

Retomar para los talleres el sentido práctico con el que fueron creados.

Abrir más espacios para la aplicación y práctica de los conocimientos y

habilidades adquiridos en el transcurso de la carrera .

Poder redefinir el carácter de los contenidos obligatorios y optativos; como

se puntualizó en su momento, la competencia conceptual exige una gran cantidad

de conocimientos proporcionados por materias de carácter optativo.
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La mayoría de las sugerencias dadas giran en torno a que la carrera

adquiera un enfoque más práctico. Tradicionalmente la formación profes ional del

pedagogo dentro de la facultad ha estado muy ligada al aspecto humanista

principalmente , la formación práctica dentro del campo educativo no debiera

objetarse tan radica lmente como sucede en algunos casos dentro de la comunidad

estudiantil y académica de la facultad.

Impulsar la formación práctica puede permitirnos por un lado aplicar los

conocimientos teóricos aprend idos a lo largo de la carrera en situaciones reales y

concretas que nos permitan proponer, ejecutar y evaluar acciones que puedan

mejorar los distintos contextos nacionales. Por otro lado, adecuarnos mejor al

panorama profesional al que nos enfrentamos y se enfrentaran los egresados de

la licenciatura en pedagogía en las distintas prácticas profesionales existentes en

la disciplina y lo más importante desde mi óptica, proponer y llevar a cabo

soluciones.

Para finalizar y aunque alejada de los objetivos e hipótes is de este estudio

pero no menos importante porque para mi la formación profesional y la educación

no se reducen a cifras y datos sino al aspecto integral de la persona también; una

de las conclusiones a las que llegué radica en el hecho de que la finalidad de los

proceso de investigación es dar respuesta a las interrogantes que suscitaron su

origen y a partir de éstas replantearse una y otra vez nuevas preguntas, aunque a

veces estos primeros acercamientos a la investigación no muestren el resultado

esperado y batalle constantemente principalmente conmigo misma ello deja

experiencias y lecciones que difícilmente se olvidan, esto es lo que de alguna

manera nos permite continuar navegando en este mar constante de interrogantes

que es la vida .
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GLOSARIO

Aprendizaje. 1. Proceso mediante el cual, los individuos se enfrentan a nuevas formas
de comportamiento que modifican las ya existentes en ellos. 2. Actividad mental
mediante en la que el educando adquiere un manejo directo de la información de
una materia, de la cual procura asimilar su conten ido y significado, integrándolos a
esquemas mentales especificos.

Área. Agrupación de asignaturas que tienen relación entre sí, con una visión
interdisciplinaria del conocimiento.

Asignatura o materia. Denominación que se le da a la disciplina que engloba el
contenido a ser estudiado en un curso o nivel especifico del sistema educativo;
forma parte de un plan de estudios.

Calidad educativa. Atributos cualitativos y cuantitativos, en términos de eficiencia y
eficacia, relativos a los elementos, el proceso y el producto de la educación en los
sistemas educativos .

Certificación. Acto mediante el cual se hace constar que una persona posee los
conocimientos, habilidades , destrezas y actitudes exigidos para el ejercicio de una
profesión determinada .

Competencia. habilidad de conjugar en la práctica los conocimientos, destrezas,
actitudes y valores adquiridos por medio de la educación formal y/o la experiencia,
llevados a situaciones reales y concretas, inmersas dentro de contextos
sumamente cambiantes y determinados por el sector productivo, principalmente.

Conocimiento. Proceso cognitivo que consiste en transformar y codificar el material
sensible que se recibe del entorno y, conservarlo a través de la memoria.

Contenido. Conjunto de información, ésta comprende los conocimientos, habilidades,
actitudes y valores relativos a una asignatura o materia .

Currículum. Organización de las materias que deben cursare en un ciclo de la
enseñanza o un ciclo escolar. Estas materias en su conjunto responden a
diferentes tipos de necesidad del educando, constituyen la síntesis de elementos
culturales, conocimientos, valores, esencias, creencias, costumbres y hábitos que
conforman una propuesta educativa.

Curso escolar. Período en el que se desarrolla un programa de enseñanza, es
considerado unidad elemental de un plan de estud ios.
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Destrezas. Dominio de las actividades especificas , que se requieren para producir algo.

Disciplina. Rama del conocimiento.

Eficiencia. Capacidad de producir el máximo resultado con el mínimo esfuerzo.

Egresado. Educando que termina un proceso específico de aprendizaje, al cubrir
totalmente los objetivos y requisitos previstos para dicho proceso .

Enseñanza. Proceso que incentiva y orienta al educando para reaccionar a estímulos,
con el fin de alcanzar los objetivos previamente determinados.

Evaluación. Proceso continuo, integral y partícipativo que permíte identificar una
problemática, analizarla y explicarla mediante información relevante, y que como
resultado proporciona juicios de valor que sustentan la consecuente toma de
decisiones

Formación profesional. Proceso que prepara al educando de este nivel educativo en la
adquisición de destrezas, técnicas y cognoscitivas , y de socialización dentro de un
conjunto de valores que constituyen la base ética del quehacer profesional.

Habilidad. Capacidad que muestra un individuo para resolver tareas y problemas,
basado en la velocidad y precisión, en una actividad determinada.

Mapa curricular. Organización formal de un plan de estudios, hace mención de la
duración de las asignaturas que integran y de su valor en créditos.

Objetivos de aprendizaje. Formulación explícita y concreta de las habilidades cognitivas
y destrezas que por medio del proceso de enseñanza-aprendizaje se tratan de
propiciar en el educando.

Perfil de egreso. Especificación de las características principales que ha de adquirir el
egresado, como resultado de la transformación intencional que pretende lograr
una institución educativa en él.

Perfil profesional. Conjunto de conocimientos, habilidades y actitudes establecidos en
términos operativos para la práctíca profesional.

Perfil Referencial de Validez. Determina las cualidades deseables en un profesional
recién egresado de la licenciatura , a partir de exigir su máximo rendimiento o
ejecución máxima de poder en la tarea o tareas que se le pide realice.
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Plan de estudios. Descripción general de lo el educando ha de aprender durante un
proceso de enseñanza-aprendizaje concreto y el orden que seguirá dentro de
éste.

Práctica profesional. Diferentes formas de ejercer una profesión, determinadas por
estructuras históricas, sociales, económicas y gremiales.

Profesión. Conjunto de conocimientos, habilidades y valores adquiridos por medio de un
determinado proceso de aprendizaje; al servicio de una actividad económicamente
útil para la sociedad. Las profesiones pueden ser calificadas, semicalificadas, no
calificadas, técnicas o superiores.

Programa.1. Documento que expone las actividades de trabajo tanto del maestro, como
del alumno dentro de un salón de clase. 2. Propuesta de las objetivos que se
pretenden alcanzar en un determinado tiempo y bajo ciertas condiciones, describe
las actividades a realizar durante el curso, los materiales de apoyo necesarios
para llevarlas a cabo y, los criterios para la evaluación de los alumnos.

Valores . Término muy discut ido y complejo de definir, en general es todo aquello que no
nos deja indiferentes ante situaciones determinadas, que satisface nuestras
necesidades y debiera destacar por impulsar la dignidad en cada ser humano.
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ANEXO 1

ESPECIFICACIONES DE LOS CONTENIDOS DEL EXAMEN 1

1. COMPETENCIA CONCEPTUAL

Subcompetencia 1.1. Conocimiento Filosófico de la Educación

1. Noción y campo de la filosofía
1.1 Noción general de filosofía y su relación con lo cultural, social e ideológico
1.2 Anál isis del campo de la filosofía y su vinculación con la pedagogia

2. Filosofía de la educación
2.1 Noción de fílosofía de la educación
2.2 Papel de la filosofía de la educación en la pedagogía

3. Teor ía del conoc imiento
3.1 Ubicación de la teoría del conocimiento en el campo de la filosof ía y su aplicación en la
pedagogía
3.1.1Const rucción del conocim iento científico
3.1.2 El método científico y la producc ión de leyes y teorías

4. Antropología y pedagogía
4.1 Concepto de antropología y su relación con la pedagogía
4.2 Concep to de ser humano como ser racíonal, esp iritual, simbólico y en evolución
4.3 El ser humano como circunstancial
4.4 Papel de la educación en la realización del ser humano

5. Ética yaxíología
5.1 La ética y su objeto de estudio
5.2 La axiología y su objeto de estudio
5.3 Papel de la ética y la axiología en la pedagogía
5.4 Práctica ética y desarrollo profesíonal
5.5 Los fines de la educación

6. Génes is del pensamiento filosófico relevante para la pedagogía
6.1 Princip ios filosóficos del concepto de aprendizaje de Platón
6.2 Principios filosóficos del concepto de aprendizaje de Aristóte les
6.3 La filosofía al servicio de la escolástica
6.4 El empírismo
6.5 Asociacíon ismo de Hume
6.6 Fundamento de la pedagogía como dísciplina. Kant
6.7 Teoría del desarrollo y continuidad orgánica. Pestalozzi
6.8 Fundamentación científica de la pedagogía. Herbart
6.9 Utilitarismo de John Dewey

Subcompetencia 1.2. Conocimiento de la Historia de la Educación y la Pedagogía.

1. Historia, pedagogía y educación
1.1 Conceptos del proceso educativo y proceso pedagógico para comprensión de ambos
en el devenir histórico

1 CENTRO NACIONAL DE EVALUACiÓN PARA LA EDUCACiÓN SUPERIOR. "Gu ía del examen
general de egreso de la licenc iatura en pedagogía-ciencias de la educación. Tabla de
especificaciones de los contenidos del examen". p. 52-76. En: Guías del examen EGEL [CD
ROM] . Adobe Reader 6.0 . México, CENEVAL, 2004.



2. Cultura griega
2.1 Diferencia de la educación griega de Esparta y Atenas
2.2 Nacim iento de la palabra pedagogia y el oficio del pedagogo
2.3 Importancia de los sofista s y sus aportaciones a la educación
2.4 Concepción educativa de Platón
2.5 Concepción educativa de Aristóteles

3. Cultura romana
3.1 Diferencias de la educación romana en la República yel Imperio

4. Educación en la Edad Media
4.1 Características de la educación en la Edad Media
4.2 La influenc ia del cristianismo y la iglesia en el proceso educativo
4.3 Surgimiento y desarrollo de las universidades
4.4 Modelo educativo de las universidades: la escolástica

5. Human ismo pedagógico
5.1 Caracterís ticas del humanismo
5.2 Concepción educativa de Erasmo
5.3 Concepción educa tiva de Rabelais
5.4 Concepción educativa de Montaigne

6. Influencia de Lutero en la Reforma y su efecto en la educación
6.1 Influencia de Lutero en la Reforma y su efecto en la educación
6.2 Respuesta jesuita. La Ratio Studiorvm y el concil io de Trento en la contrarreforma

7. Realismo pedagóg ico
7.1 Caracteristicas del realismo pedagógico
7.2 Pensamiento educativo de Juan Amós Comen io

8. Ilustración
8.1 Caracteristicas de la Ilustración
8.2 Pensamiento educativo de Rousseau

9. Influencia de la Revolución Cientifíca
9.1 Caracteristicas de la Revolución Cientifíca
9.2 Efectos de los conflictos entre los liberales y conservadores en la educación

10. Educación preh ispánica
10.1 Características del sistema educati vo de la cultura náhuatl

11. La conquista y el México colon ial
11.1 La conquista: estructuración de una forma de vida distinta para los mesoamericanos
11.2 Labor educativa de las congregaciones religiosas: franciscanos. dominicos, jesuitas .

12. Impacto de la educación novo hispana
12.1 Características de la educación
12.2 Orígenes de la educación superior en México: La Real y Pontificia Universidad de
México

13. Educac ión en el México independiente
13.1 Caracteristicas de la educación en el México independiente

14. Conservadores y liberales
14.1 Pensamiento educativo de Lucas Alamán frente a José Ma. Luis Mora
14.2 Las reformas de Valentin Gómez Farias



15. Influencia del positivismo en México. Ideal pedagógico del porfiriato
15.1 Repercusiones del pensamiento de Augusto Comte
15.2 Gabino Barreda y la Escuela Nacional Preparatoria
15.3 Acción educativa de Justo Sierra

16. Pol itica educat iva de la Revolución y de la post-Revolución
16.1 Hacia la definición de una nueva orientación educativa
16.2 Nacimiento y evolución de la SEP.
16.3 Proyecto educativo Vasconcelista. Identidad nacional
16.4 Vicisitudes de la Universidad Nacional

17. La educación socialista
17.1 Tendencias radicales: la escuela racionalista y la socialista
17.2 Educac ión indigena y campes ina

18. Política educativa y desarrollo nacional
18.1 Torres Bodet y la planificación educativa

Subcompetencia 1.3. Conocimiento del campo de la Pedagogía y Ciencias de la Educacíón

1. Principal es nociones del campo pedagógico
1.1 Educación. Concepto y caracteristicas
1.2 La educación como objeto de estudio de la pedagogia
1.3 Debate pedagogia-ciencias de la educación

2. La pedagogia como comprensión y reflexión de:
2.1 El deber ser. La pedagogía como una disciplina deontológica .
2.2 El hacer. La pedagogía y la aplicación de métodos y técnicas
2.3 El cómo y el por qué . La pedagogía como discíplina cientifica que estudia el fenómeno
y sus causas

3. Teóricos de la pedago gía
3.1 Kant: consideración de la pedagogía como una disciplina apoyada en la escuela
experimental
3.2 Herbart: la pedagogía como una ciencia
3.3 Pestalozzi: la visión orgánica de las disciplinas y en particular de la pedagogia
3.4 Froebel : los jardines de niños
3.5 Dewey: pragmatismo pedagógico
3.6 Freinet: educación por medio del trabajo
3.7 Montessori: educac ión por los sentidos
3.8 Freire : la educación para la libertad

Subcompetencia 1.4. Conocimien to social de la educación

1. Orígenes de la sociolog ía de la educación
1.1 Educac ión
1.2 Sociologia de la educación
1.3 La ciencia de la educación y su relación con la sociología
1.4 Funciones sociales de la educación

2. Enfoques teóricos de la sociologia de la educación. Concepto de hombre, sociedad y educación .
2.1 Funcional ismo . Durkheim
2.2 Teoría de la burocracia. Weber
2.3 Marxismo. Marx , Althusser, Gramsci
2.4 Teoría de la reproducción. Bourdeau y Passeron. Audelot y Establet
2.5 Teoría de la resistencia. Henry Giroux



3. Educación e instituciones sociale s
3.1 Relación Estado-educación

4. Educación y problemas contemporáneos
4.1 Globalización y educación
4.2 Educación y comunidad

5. Enfoques predominantes en la economia de la educac ión mundial, latinoamer icana y mexicana
5.1 Teoria del cap ital humano
5.2 Keynesiana y del cap ital humano
5.3 Modelo desarrollista

6. Legislación educativa mexicana . Normatividad educativa mexicana
6.1 Articulo 3° constitucional
6.2 Ley General de Educación
6.3 Ley de Profesiones
6.4 Ley Nacional de Educac ión de Adultos
6.5 Ley de la Coordinación de la Educación Superior

7. Organi zación del sistema de educación nacional
7.1 Los niveles de la educación y grados educativos
7.2 La SEP como entidad federal rectora

Subcompetencia 1.5. Conocimiento psicológico

1. Pedagogia-psicología
1.1 Noción de psicologia y su objeto de estudio
1.2 Intervención del saber psicológico en el campo pedagógico

2. Conductismo y sus aportaciones al aprend izaje: Watson, Pavlov, Skinner y Thorndi ke
2.1 Noción de aprendizaje
2.2 Aprend izaje por cond icionam iento clásico
2.3 Aprendizaje por condicionamiento operante

3. Cognoscitivismo y sus aportaciones al aprendizaje: Piaget , Ausubel, Bruner, y Vygots ki
3.1 Noción de aprendizaje
3.2 Aprendizaje como adaptación
3.3 Aprendizaje significativo
3.4 Aprendizaje por descubrimiento
3.5 Aprendizaje como construcción social

4. Educación y desarrollo psicológico
4.1 Características esenciales y noción de infancia
4.2 Características esenciales y noción de adolescencia
4.3 Características esenciales y noción de adultez
4.4 Caracteristicas esenciales y noción de vejez y/o senectud

5. Teorias del desarrollo y su aportación a la educación: Piaget , Freud, Erikson
5.1 Piaget y las fases del desarrollo intelectual

5.1.1 Noc ión de adaptación, acomodación, asimilación
5.1.2 Rasgos caracteristicos de los periodos: sensoriomotriz, operaciones
concretas, operaciones formales .

5.2 Freud y las bases del desarrollo psicosexual
5.2.1 Noción del aparato psíquico y sus compo nentes: ello, yo, super yo
5.2.2 Rasgos caracteristicos de las fases oral, anal, fálica y genital

5.3 Erikson y el desarrollo psicosocial
5.3.1 Rasgos caracterist icas de cada etapa del desarrollo psicoso cial



6. Socialización
6.1 Concepto de socialización
6.2 Instancias y agentes socializadores:

6.2.1 Grupo
6.2.2 Famil ia
6.2.3 Escuela
6.2.4 Medios masivos de comunicación

Subcompetencia 1.6. Conocimiento Metodológico de la Investigación Pedagógica y
Educativa.

1. Nociones generales y part iculares de la investigación
1.1 Perspectivas epistemo lógicas del conocim iento natural y el social
1.2 Conoc imiento cientifico
1.3 Perspectivas de investigación en ciencias socia les
1.4 Perspectivas de investigación en educación

2. Nociones de investigac ión educativa
2.1 Investigación educat iva. Elementos del proceso de investigación
2.2 Construcc ión del objeto de estudio educativo
2.3 Uso de la teoría en el proceso de investigación

3. Investigación bibliográfica y documental
3.1 Las fuentes de información
3.2 Procesos para la comprensión de textos
3.3 Análisis y redacción de contenidos
3.4 Redacción de informe s

4. Tipos de investigación
4.1 Investigación histórica
4.2 Investigación descriptiva
4.3 Invest igación causal

5. Métodos de investigación cuant itativa
5.1 Métodos utilizados en la investigación descript iva
5.1.1 Ex post facto y otros preexperimenta les
5.2 Métodos utilizados en la investigación causal

5.2.1 Experimental
5.2.2 Cuas iexperimental

6. Estadística como ínstrumento de investigación educativa
6.1 Estadist ica descriptiva
6.2 Estadística inferencial
6.3 Estadistica paramétrica
6.4 Estadística no paramétrica

7. Métodos de investigación cualitativa
7.1 Tipos de investigación cualitativa

7.1.1 Etnográfica
7.1.2 Investigación - acción
7.1.3 Biografía e historia de vida

7.2 Nociones sobre técnicas de investigación cualitativa
7.2.1 Observación
7.2.2 Entrevista
7.2.3 Encuesta



8. Nociones sobre el reporte de investigación
8.1 Definición del fenómeno de estudio
8.2 Delimitación del fenómeno de estudio
8.3 Planteamiento y justificación
8.4 Determinación de objetivos
8.5 Elección del marco teórico
8.6 Selección de la metodologia
8.7 Análisis e interpretación de la información obtenida

Subcompetencia 1.7. Conocimiento didáctico y curricular

1. Didáctica, pedagogía y ciencias de la educación
1.1 Conceptualización de la didáctica y su ubicación en el campo de la pedagogia y las
ciencias de la educación

2. Principales enfoques didácticos
2.1 Didáctica tradicional

2.1.1 Alumno
2.1.2 Maestro
2.1.3 Aprendizaje
2.1.4 Método
2.1.5 Evaluación

2.2 Escuela activa (nueva)
2.2.1 Alumno
2.2.2 Maestro
2.2.3 Aprendizaje
2.2.4 Método
2.2.5 Evaluación

2.3 Tecnología educativa
2.3.1 Alumno
2.3.2 Maestro
2.3.3 Aprendizaje
2.3.4 Método
2.3.5Evaluación

2.4 Escuela crítica
2.4.1 Alumno
2.4.2 Maestro
2.4 .3 Aprendizaje
2.4.4 Método
2.4.5Evaluación

3. Proceso enseñanza-aprendizaje
3.1 Concepto del proceso enseñanza-aprendizaje
3.2 Diferencias entre los conceptos de enseñanza y de aprendizaje
3.3 Momentos del proceso:

3.3.1 Planeación
3.3.2 Conducción
3.3 .3 Evaluación

.:. Diagnóstica

.:. Formativa

.:. Sumaria
3.4 Elementos del proceso

3.4 .1 Actores
3.4 .2 Objet ivos
3.4.4 Contenidos
3.4 .5 Métodos y técnicas
3.4 .6 Recursos didácticos



4. Nociones de didáctica de la capacitación
4.1 Detección de necesidades
4.2 Planeación del programa de capacitación de acuerdo con los elementos didácticos
4.3 El perfil del instructor
4.4 El papel del instructor
4.5 Evaluación del proceso de capacitación

5. Dimensiones del curriculum
5.1 El curriculum como fenómeno histórico , social y pedagógico
5.2 Niveles y momentos de los procesos curriculares (diseño, desarrollo , evaluación)

6. Surgimiento y desarrollo de la teoría curricular
6.1 Modelos clásicos del diseño curricular
6.2 Tyler
6.3 Taba
6.4 Modelos alternativos del diseño curricular

6.4.1 Eggleston
6.4.2 Kemmis
6.4.3 Stenhouse

7. Nociones de la organización y estructura curricular
7.1 Asignatu ras
7.2 Áreas
7.3 Módulos

8. Nociones sobre el diseño curricular
8.1 Fundamentos metodológ icos para la elaborac ión de planes y programas de estudios

8.1.1 Esquemas referenciales
8.1.2 Contenidos
8.1.3 Metodologías de enseñanza
8.1.4 Experienc ias de aprendizaje

9. Desarro llo curr icular
9.1 Dimens ión institucional del curriculum
9.2 El profesor, el curr iculum y la práct ica docente
9.3 El curriculum en la estructuración de la práctica educativa

9.3.1 Forma l
9.3.2 Vívido
9.3.3 Oculto

9.4 El campo de la gestión curricular

10 Evaluación curr icular
10.1 Concepto general de evaluación
10.2 La evaluación educativa en sus tres dimensiones:

10.2.1 Institucional
10.2.2 Curricular
10.2.3 Didáctica (de los aprendizajes)

10.3 La evaluación curricular
10.3.1 Fundamentos teóricos de la evaluación curricular
10.3.2 Aspectos por considerar en la evaluación curricular:

.:. Integración vertical

.:. Integración horizontal

.:. Pertinencia, secuencia, serialidad de los contenidos curriculares

.:. Congruencia interna y externa



10.4 Los actores que participan en los procesos de evaluación curricular
10.4.1 Alumnos
10.4.2 Docentes
10.4.3 Directivos
10.4.4 Expertos
10.4.5 Empleadores

Subcompetencia 1.8. Conocimiento de las políticas de la administración y la planeación
educativa

1. Administración
1.1 Concepto de administración
1.2 Principios básicos de Fayol

2. Enfoques de la administración
2.1 Clásicos

2.1.1 Científica
2.1.2 Teoría del proceso administrativo
2.1.3 Escuela estructuralista y de relaciones humanas

2.2 Neoclásica
2.2.1 Teoría de sistemas
2.2.2 Cuantitativa y la neohumano relacionista

2.3 Contemporánea
2.3.1 Teoría de la decisión
2.3.2 Teoría del desarrollo organizacional
2.3.3 Control total de calidad
2.3.4 Teoría Z

3. Proceso administrativo
3.1 Planeación

3.1.1 Concepto de planeación como proceso
3.1.2 Naturaleza e importancia de la planeación

3.2 Organ ización
3.2.1 Concepto de organ ización
3.2.2 Tipos : formal e informal
3.2.3 Etapas

3.3 Dirección
3.3.1 Concepto de dirección
3.3.2 Concepto de comunicación
3.3.3 Concepto de autoridad y responsabilidad
3.3.4 Concepto de delegación
3.3.5 Toma de decisiones

3.4 Control
3.4.1 Concepto
3.4.2 Importancia
3.4.3 Típos
3.4.4 Medios

4. Planeación educativa
4.1 Concepto
4.2 Proceso

4.2 .1 Diagnóstico
4.2.2 Programación
4.2.3 Ejecución
4.2.4 Control



4.3 Tipos:
4.3.1 Estratégica

.:. Concepto

.:. Tipos

.:. Elementos
4.3.2 Normativa

.:. Concepto

.:. Tipos

.:. Elementos
4.3 .3 Indicativa

.:. Concepto

.:. Tipos

.:. Elementos
4.4 Normat ividad

4.4.1 La reforma educativa de los 70'
.:. Propósitos
.:. Estrategias
.:. Acciones a seguir

4.4 .2 El proyecto de modernización educativa de los 80s
.:. Propósitos
.:. Estrategias
.:. Acciones a seguir

4.4 .3 Programa de desarrollo educativo 1995-2000
.:. Propósitos
.:. Estrategias
.:. Acciones a seguir

4.4.4 Planes oficiales para el desarrollo
.:. Propósitos
.:. Estrategias
.:. Acciones a seguir

Subcompetencia 1.9. Conocimiento de la evaluación educativa

1. Evaluación educativa
1.1 Conceptualización
1.2 Fines

2. Evaluación de las políticas educativas
2.1 Contextualización
2.2 Análisis del discurso

3. Evaluación docente
3.1 Análisis de enfoques

4. Nociones de la evaluación institucional
4.1 Metodologías
4.2 Tendencias

5. Modelos de evaluación educativa
5.1 Modelo de Robert Stake
5.2 Modelo Daniel Stufflebeam
5.3 Modelo Michel Scriven



2. COMPETENCIA METODOLÓGICA-OPERATIVA

Subcompetencia 2.1 . Utilización de procedimientos e instrumentos de investigación

1. Métodos de invest igación cuantitativa
1.1 Seleccionar, elaborar, aplicar e interpretar métodos utilizados en la investigación:

1.1.1 Descriptiva
1.1.2 Causal

2. Métodos de investigación cualitativa
2.1 Seleccionar, elaborar, aplicar e interpretar métodos utilizados en la investigación:

2.1.1 Etnográfica
2.1.2 Investigación - acc ión
2.1 .3 Biograf ía e historia de vida

3. Criterios de selecc ión para aplicar estadistica
3.1 Descriptiva
3.2 Inferenc ial
3.3 Paramétr ica
3.4 No paramétrica

4. Utilización de los cr iterios pert inentes para el reporte de investigación
4 .1 Delimitación y planteamiento del prob lema

4.1.1 Cla ridad
4.1.2 Precisión
4.1.3 Pertinencia
4 .1.4 Relevancia
4 .1.5 Congruencia

4 .2 Elecció n del ma rco teórico
4.2.1 En función del fenómeno
4 .2.2 En función de los alcances

4.3 Selección de la metodología
4.3.1 En función del fenómeno
4.3 .2 En función de los alcances

4.4 Anál isis e interpretación de la información obten ida

Subcompetencia 2.2 . Utilización de métodos didácticos y curriculares

1. Metodología del diseño curricular
1.1 Diagnóstico de necesidades (análisis del aspecto soc io-cultural , políticas ,
institucionales y dimensión psicológica del educando)
1.2 Selecc ión del modelo de diseño
1.3 Formulación y organización de conten idos (áreas, asignatura y modular)
1.4 Propuesta de evaluación del modelo de diseño

1.4.1 Congruencia externa e interna
1.4.2 Participación de actores y procesos

2. Planeación de la instrumentación didáctica
2.1 Elaboración de programas

2.1.1 Determinación del enfoque
2.1.2 Formulación de objetivos
2.1.3 Selección de los contenidos temáticos
2.1.4 Diseño de estrategias para la enseñanza y aprend izaje
2.1.5 Selección y elaboración de recursos didáct icos



2.1.6 Propuesta metodológica de evaluación de aprendizajes (criter ios, momentos
e instrumentos):

cuantitativos
• cualitativos

3. Recursos didácticos
3.1 Clasificación de los recursos didáct icos
3.2 Utilización de los recursos didácticos
3.3 Empleo de las técn icas de grupos

Subcompetencia 2.3. Manejo de administración y planeación educativa

1. Diagnóst ico
1.1 Modelos (insumo, proceso, producto).

2. Programación
2.1 Jerarquización de necesidades
2.2 Diseño de proyectos
2.3 Cronogramación
2.4 Presupuestación

3. Ejecución
3.1 Aprobación

4. Control
4.1 Tipos
4.2 Técnicas

Subcompetencia 2.4. Utilización de procedimientos de métodos y técnicas de la
administración escolar

1. Organización
1.1 Estructura organizacional
1.2 Organ igramas
1.3 Anális is de puestos
1.4 Manuales admin istrativos y de organización de procedimientos
1.5 Organización de la calidad

2. Dirección
2.1 Liderazgo
2.2 Supervisión
2.3 Técnicas
2.4 Comunicación
2.5 Sistemas
2.6 Toma de decisiones
2.7 Métodos

3. Control
3.1 Proceso
3.2 Técnicas
3.3 Instrumentos

Subcompetencia 2.5. Utilización de métodos de orientación educativa

1. Modelos de orientación educativa. Técnicas e instrumentos
1.1 Modelos no directivos

1.1.1 Caracteristicas del sujeto orientado
1.1.2 Estrategias del sujeto orientado



1.1.3 Instrume ntos de intereses y aptitudes, y cuest ionarios
1.1.4 Té cnicas: entrevistas estructurada

1.2 Modelos directivos
1.2.1 Caracteristicas del sujeto orientado
1.2.2 Estrategias e instrumentos : entre vistas no estructurada , diario de vida
1.2.3 Instrumentos: pruebas seleccionadas y/o elaboradas para el caso
1.2.4 Instrumentos: cuestionario

2. Proceso de orientación
2.1 Elabo ración de programas de atención (escolar, vocacional y profesional) con base en
modelos directivos y no directivos
2.2 Elaboración de guias de entrevista e instrumentos
2.3 Asesoria (interrogatorio, paráfrasis , reflexión del sentimiento)

2.3.1 Recolección de información: aplicaci ón de técnicas , métodos, instrumentos y
procedimie ntos
2.3.2 Análisis e interpretación de la información acumulada para asesor y/o
canalizar
2.3.3 Presentación de resultados
2.3.4 Procesos de elección, selección y toma de decisiones

Subcompetencia 2.6. Utilización de métodos, procedimientos y técnicas de la comunicación
educativa

1. Comunicación educativa
1.1 Noción de comunicación
1.2 Elementos de la comunicación :

1.2.1 Emisor
1.2.2 Mensaje
1.2.3 Receptor

1.3 Funciones de la comunicación

2. Medios mas ivos de comunicación en la educac ión
2.1 Uso de los medios masivos de comunicación

2.1.1 T .V.
2.1.2 Radio
2.1.3 Com ics
2.1.4 Audio
2.1.5 Cassettes
2.1 .6 Revistas

2.2 Indicadores para la selección y diseño de mensajes educativos
2.2 .1 Claridad
2.2 .2 Sentido

Subcompetencia 2.7. Utilización de métodos, procedimientos y técnicas
de evaluación del aprendizaje

1. Los enfoques en evaluación del aprend izaje
1.1 Diferencias entre evaluación, medición, acreditación y certif icac ión
1.2 Enfoques cuantitativos

1.2.1 Pruebas objetivas
.:. Tipos de reactivos
.:. Elaboración de reactivos
.:. Validez y confiabilidad

1.2.2 Escalas estimati vas



1.3 Enfoques cualitativos
1.3.1 Pruebas de ensayo
1.3.2 Examen a libro abierto
1.3.3 Examen temático o de composición

2. Criterios para la aplicación de la evaluación
2.1 Con referencia a la norma - estadística
2.2 Con referencia al criterio (cualitativa)
2.3 Con referencia a dominio

3. COMPETENCIA INTEGRATIVA

Subcompetencia 3.1. Integración teórico-metodológica

1. Relación de la filosofía y la sociologia con la investigación educativa
2. Relación de la filosofía y la sociologia con lo curricular
3. Relación de la filosofía y sociología con la administración educativa
4. Relación de la filosofía y la sociología con la orientación educativa
5. Relacíón de la filosofía y la sociologia con la evaluación educativa
6. Relación de la teoría curricular con la dídáctica
7. Relación de la psicología con lo curricular
8. Relación de la psícología con la dídáctica
9. Relación de la psicología con la orientación educatíva
10. Relación de la psicología con la evaluación de los aprendizajes
11 . Relación de la didáctica con la comunicación educativa

Subcompetencia 3.2. Integración Interdisciplinaria

1. Pedagogía y filosofía
1.1 El papel de la ética en el deber ser educatívo
1.2 El papel de la axiología en la fundamentación de sistemas y modelos educativos
1.3 La importancia de la epistemologí a en la construcción del conocim iento pedagógico
1.4 Relevancia de la antropología filosófica en la definición del sujeto de educación

2. Pedagogía y sociología
2.1 Noción de la educación como fenómeno social
2.2 La interrelación entre cultura y educación en cuanto a la adquisición , transmisión y
transformación
2.3 Influencia de la política económica en la educación
2.4 Importancia de la normatividad jurídica en la determinación de lineamientos educativos

3. Pedagogía y psícología
3.1 Relevancia de las teorías del aprendizaje en la comprensión y transformación del
proceso de enseñanza-aprendizaje
3.2 Papel de las teorías del desarrollo psicológico del índivíduo en el proceso de
enseñanza-aprendízaje
3.3 Utilidad de la psicometría, la evaluación de la personalidad y de las habilidades
específicas que apoyen al pedagogo para el diagnóstico, en la toma de decisíones,
ejecución y evaluación.

4 . Pedagogía e historia
4.1 Importancia de la ubicación de la circunstancia histórica, social, económica y política de
las distintas teorías clásicas de la educación
4.2 Contextualización del desarrollo de los sistemas educativos en el devenir histórico
4.3 Determinación de la relevancia de los hechos históricos educativos y pedagógicos para
la comprensión del presente y construcción del futuro



Subcompetencia 3.3. Contextual

1. La labor del docente tomando en cuenta la realidad social, cultural y económica de su entorno .
2. La labor del planeador curricular tomando en cuenta la realidad social, cultural y económica de
su entorno.
3. La labor del administrador educativo tomando en cuenta la realidad social, cultural y económica
de su entorno.
4. La labor del orientador tomando en cuenta la realidad social, cultural y económica de su entorno.
5. La labor del comunicador educativo tomando en cuenta la realidad social, cultural y económica
de su entorno
6. La labor del investigador educativo tomando en cuenta la realidad social, cultural y económica
de su entorno.
7. La labor del capacitador tomando en cuenta la realidad social, cultural y económica de su
entorno.

4. COMPETENCIA ÉTICA

Subcompetencia 4.1 . Valores profesionales

1. Ética y humanismo
1.1 Objeto de estudio y campo problemático de la ética
1.2 Valores éticos
1.3 Ética, humanismo y libertad
1.4 Importancia de la ética y la axiologí a

2. Ética profesional
2.1 Moral y profesión
2.2 Respons abilidad social y profesión
2.3 Deontología en pedagogía-ciencias de la educación

3. Ética y educación
3.1 Valores educativos
3.2 Responsabilidad moral del educador
3.3 Educación y libertad
3.4 Retos éticos para los profesionales de la educación

Subcompetencia 4.2. Aceptación de la diversidad

1. Antropología social
1.1 Filosofía y cultura
1.2 Ideología, sociedad, cultura y educación
1.3 La conformación de un perfil de hombre a partír del conocimiento de sus características
esenciales con relación a:

1.3.1 la convivencia solidaria
1.3.2 la tolerancia y respeto a los demás
1.3.3 la responsabilidad social
1.3.4 la actitud de cooperación
1.3.5 el respeto a los derechos humanos

2. Educacíón y socíedad
2.1 Concepciones sociales antagónicas.
2.2 Grupos marginados (tercera edad, discapacitados, indigenas , etnías, niños de la calle,
y otros similares)
2.3 Género.
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