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IliTRODUCCIOll 

Bn la anUgliedad cuando los hOgarea se oonatitu!an coao ta. 
lle:res de oficios r actividades 1118I1Uales toda la :familia con

tribu!a a su sostenimiento. 

Pero con el crecimiento industrial y la aparicidn en el p~ 

norama mundial del Capitalismo como sistema productivo dominan 

t.e. 81 trabajo se es-pecializd y ae multipliod mi gzmi cantidad 

de actividades.lo que trajó consigo grandes cambios no sdlo en 

el. ámbito eeondmico y social ( dívisión del trabajo, divisi6n 

de clases-, desintegración familiar), sino también, en el IÍJDbi

to educativo. Ahora se requería que el nuevo tipo de trabajador 

(asalariado), contará con una preparación específica. 

Dicha preparación tendría que ver con el " funcionamiento -

ps:!quico del individuo"¡ los valores, creencias, estilos de

comportamiento personal, ahora tenían que traducirse en hábi~ 

·tos y actitudes específicas que permi tierán la reproducción -

y conservación del nuevo sistema productivo, 

Para dar cumplimiento a dicho objetivo, el Estado se apro

pia de los fines de la educación, lo que convierte a la escue

la en aparato socializador. 

México no escapa a estos cambios, ya que, toma su lu;;ar en

tre los ¡:aísea- capitalistas a partir de la 2a. Guerra l.!undial 

cuando en nuestro país, se pasa de una economía agrícola a una 

predominantemente urbana e industrial. 



., 
A partir del sexenio de Mzaro Cárdenas (1934-1940), la in 

dustrializacidn se convierte en el soporte del desarrollo y la 

creacidn de empleos, llegando a ser la actividad más importan

te- para lograr el progreso económico. 

La educación pasa a ser un compone.nte esencial de 10& pro

JVCtos del !!atado, y un instrume.nto ef'icaz: a partir del cual, 

la escuela en adelante, i'ormará el tipo de mexiaano necesitado 

por éste, para seguir con sus cumplimientos de Estado rector. 

La escuela se convierte as!, en insti'tucidn •ocializadora -

c:uyo :r.!n será desde entancee y basta la !echa, el de integrar· 

al individuo a las estructuras sociales, apoyándose para ello 

de una práctica educativa que en nuestro país, asume las cara~ 

terísticas del modelo de ?:nseñanza Tradicional ••• 

Piles bien, en el presente trabajo pretendemos y esperamos

lograrlo, abordar la problemática de las implicaciones educati 

vas de la técnica expositiva en el proceso de enseñanza- apren 

dizaje, en la Escuela Tradicional, ea decir lo que se refiere

ª la manera como a través de esta técnica, tanto profesores c.Q. 

no alunnos reproducen en el aula las relaciones sociales de

produccidn imperantes en nuestra sociedad. 

Asimismo, esperamos aportar tanto a profesores, psícologos, 

pedagogos como a todas aquellas personas interesadas en la ed~ 

cacidn, una serie de elementos que los lleven a reflexionar s.Q. 

bre el papel de la escuela y de los aparatos socializadores e 

ideosocializadores en nuestra sociedad, motivarlos para que en 
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un :t'uturo, realicen nuevas investigaciones que se acerquen más 

a la realidad de lo que sucede en el salón de clases, ya que 

sólo de esta manera, se sentardn las bases para instaurar cam

bios duraderos en nuestra educación, que promuevan la formación 

por parte de la escuela, de individuos analíticos y críticos

pero sobretodo, concientes de su responsabilidad como estudian 

tes consigo mismos, para la institución y el país. 

Como fundamento teórico de nuestro estudio, se retoman linea 

mientas que se plantean por autores l'Qpresentativos de la Psi

cología Social, en particular de la Escuela de Francfort, la -

cual se apoya en el Materialismo Histórico-Diálectico y en el

Psicoanálisis, lo que permitió tener una comprensión de aborda 

miento para la construcción de nuestro objeto de conocimiento

deS'de diferentes puntos de vista: 

En primer lugar nos ayudó a captar una realidad teórica so

bre el desarrollo de los diferentez siste::w.s psicológicos (Con 

ductismo, P!!icoanálisis, Gestalt etcétera). 

En segundo lugar enfocarlo desde U.'1!1 perspectiva pedagógica, 

que nos llevó a ubicar las difer~ntes propu~stas pedagógicas -

surgidas a partir de dichos sistemas psicológicos. 

Y por ~ltimo, hablar de una práctica educativa que es dete~ 

minada en cada sociedad por el modelo de desarrollo ecOnómico

dominante e identificar las diferentes modalidades en que ésta 

se ha expresado, como es el caso de la enseñanza tradicional. 

Así, los ejes que guían nuestra investigación son los si~ 
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guientes: 

El proceso de desarrollo de la Psicología Experimental a 

la Social en el ámbito educativo. 

Las propuestas pedagógicas surgidas de los diversos sistg 

mas psicológicos, con sus métodos, contenidos y objetivos. 

- El concepto de aprendizaje sustentado en cada propuesta p~ 

dagdgica, lo que permite cuestionar no sólo las condicio

nes en que se da el aprendizaje en el modelo de Enseñanza 

~radicional, sino tambiE!n el quehacer docente y, llegar a 

proponer como alternativa el Aprendizaje Grupal. 

Para explicar las características de la técnica expositiva

recurrimos al artículo intitulado : "Función y Estructura de -

la Cátedra !lagisterial", escrito por José Vernengo, entre 

otros autores afines a la parte psicosocial y socioecondmica,

como también de aspectos psicodidácticos. 

R\lesi;ra investigación es de tipo documental y descriptivo: 

Es docUJ:lental porque, para llevarla a cabo, se comrul.tó la 

bibliografía existente sobre el tema y, de tipo descriptivo -

porque en ella, se exponen la características asumidas por un

dete=inado nÚl!lero de indi v"!duos, en relación a un hecho o fen2 

meno, además de que nos a,oyanos de diversos instrumentos como 

la encuesta de opinión y la entre•rista. 

Podemos decir también que es una investigación de campo, ya 

que se acudió al terreno directo ( E!IEP Arag6n, área de Dere~ 
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cha) a realizar diversas observaciones, lo que per!llitió obtener 

mayores datos sobre la población investigada. 

En le metodología y propósito del estudio se expone, la -

justificación. ó inquietud que nos llevó a realizar el presento 

trabajo, el cual se ha dividido en cuatro capítulos. 

En el primer capítulo, se da un panorama general sobre el -

desarrollo del Capitalismo, el sistei::a productivo do::iinante en 

nuestro país, específic~nte en los ci:oc de 1940-1980 aprox:i.

madru:ente; también se hace una descripción de los cambios su~ 

fridos en este período y como han repercutido en nuestra edu~ 

ción, hasta llevarla a una crisis que se ha hecho evidente en. 

el nivel superior de la en.seiienza. 

El segundo capítulo, pretenC.e e:cplicar les características 

psicológicns y pedagógicas que asutie la Escuele Tradicional en 

le actualidad, adenás se ubica a la técnica expositiva como 

parte primordial de le mis::ia y hablemos acerca de sus caracte

rísticas gel!llrales. 

E!l el tercer capítulo, se presentan. algunas conirideracicnes 

sobre el papel de la fanilia, la escuela y en particular, el -

del ~fesor cono agentes socializadores y se analizan algunos 

conceptos que dan la pauta para comprender mejor, les implica

ciones de la técnica expositiva en el proceso de enseñanza-Ji 

prendizaje en la Escuela Tredicional. 

En el cuarto carítulo, ubicanon la problemática estudiada 

en une institución dete~rninade ( E~EP ~-'<'.:Gón ,área de Derecho) 
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y a un nivel específico de la enseñanza (superior) lo que nos

perni ti6 obtener datos más precisos sobre la ,roblemática que

acupará la mayor parte de nuestra atención a lo largo del pre

sente trabaja. 



AIBTODOLOGIA Y PROPOSITO D3L ESTUDIO 

Rn la actualidad se han elaborado diversas investigaciones

acerea del. papel de la escuela como aparato socializador, 1 en 

especial sobre los mecanismos que facilitan le. trasmisi6n de -

actitudes y hábitos ten.dientes al logro de dicha socialización 

a través de la interaccidn profesor-alw:mos, fendmeno que im-

plica complejos procesos humanos que tienen un significado s~ 

cial. 

De acuerdo con lo anterior, decidimos desarrollar el. tema -

de tesis, en una investigacidn que nos- permi tierl analizar el

siguiente supueato; "El papel. de la técnica expositiVll en la -

socializacidn de los indiTiduos- en la Escuela Tradicional", 

se tratará con esto de llevar a cabo una investigaci6n que

nas permita constatar la manera como en l.a práctica educativa, 

la técnica expositiva presenta implicaciones en el ámbito edu

cativo, y como éstas se pueden reflejar en.el plano social, 

De ah:f el tema de tesis; "La T<!cnica Exnosi ti va y S11S Imnli 

caciones Educativas. 

La instituci6n elegida para realizar nuestra investigaci6n 

fue la ENEP Aragdn, debido a que en la misma, llevamos a cabo

nuestra formación profesional: el primer problema al que nos -

enfrentamos consistid en la dificultad para elegir de entre t~ 

das las carreras que se imparten en ésta (12 en total), aque~ 

lla que presentará más posibilidades en relación a nue~tro ob-
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jeto de estu1io, es decir, las implicaciones educativas de la

técnica elqlositiva. 

La carrera que elegimos fue la de Derecho, ya que, nuestra

estancia en esta institución, nos peroi tió hipotetizar que:"la 

concepción de ~ducació~, Pedagogía y Didáctica en el profesor

de Derecho, es aquella que concibe a la práctica docente en 

una cátedra co:c generadora de conocioientos, independiente de 

todo proccoo cocó.al y roprod.uctora de pensa!:lientos aislados". 

Por otra parte, desde el inicio de la investi&ación era el~ 

ro que, no sólo ·SC !~3cribirí= los propósitos explícitos de

dich.:l tócnica (caracteríatic:s &enerales, desarrollo etc.), Si 

no que ::u!s bien, se trataría de eX]Jlicar sus propósitos implí

citos, o dicho de otra ~anera, las pautas y actitudes que se -

internalizan en el alU::!llo a través de la e:r.posicián oral en el 

aula, 

Co~o ,aso previo a la ejecución de la investig~ción, decidi 

mas h~cer nlgunns observaciones en el área de De~ec~o, a partir 

de las· cuales trato.n:os de intcrl'ret:.~ lo que sucede en el aula, 

ya que, estar:os co::i:YenciC.os ée que po.rte de l!l intera.cci6n eo

tnblecida ent~e profesores y a~m:mos, no cuent~ con propdsito~ 

e:qil!cita~ente acad~:licoz, es decir, lo que nos int~rc~aba era 

p~ofu...~dizar e~ el proceso de socializaci~n, la prcp~ración que 

se da en el aula para que el alU.T'J!l.O enfrente cdecu~d~~~te:_el 

tipo de relcciones interpersonnles que encont~n~ú al incorpo-

rarse nl ca:::po de trabajo ~·, conocer 11 influencia de ln técn!_ 



ea expositiva en dicho proceso. Además que, estas observacio~ 

nes se tomardn como antecedente a la formul.acidn de los conce.ii 

tos e hipótesis que guían la investigacidn, sobN! las implica

ciones educativas de esta técnica, en el proceso enseñanza-apren 

dizaje de loa individuos en la Escuela Tradicional.· 

Las observaciones· en el aula, tuv:i.er6n una duración de 'º a 

60 minutos, se realizardn tanto en grupos de sexto como de oc

tavo semestre de la carrera y, se trabajd con las siguientes -

categor!as: 

Técnicas didácticas.- con respecto a esta categoría, se es

tudio principalmente si el pro!esor utilizaba al impartir su -

cátedra solamente la exposicidn oral o bien, también se apoya

ba de otras técnicas: corrillos, rejilla, panel etc., que pro

mOv:i.eran la reflexidn, la discusidn y el análisis propios de -

un trabajo grupal. 

Recursos didácticos.- aquí, se indagd si el profesor se au

xiliaba para hacer llegar los contenidos al alumno de: notas, 

resumenes, textos, láminas, medios audioVisuales 6 sdlo de gis 

y pizarrdn. 

Participación de los miembros del grupo.- en este punto, se 

pusd especial atencidn, en el tipo de participacidn que se fo

mentaba en el aula, entendiendo por ésta, aquella en la cual,

el alumno analiza, cuestiona, discute un tema, los planteamie!l 

tos de un autor etc., la que permite pensar al aluono y,,no a

quella en la que el alumno toma la palabra sin considerar el -



15 

curso de una discusión, cuando sólo piensa para sí, habla por

hablar, no analiza ni cuestiona, ya que en nuestro trabajo, l.a 

consideramos como intervención. 

Actitudes de profesores y alumnos en el Proceso de Enseñanza 

Aprendizaje.- en este caso se observar6n las actitudes asunddas 

tanto por los profesores (si era éste el que daba las órdenes, 

exigía del alumno obediencia y respeto, manifestaba apoyo,ape~ 

tura, comprensión, permitía que el alumno expresará sus dudas) 

como las de los alumnos ( se mostraban apáticos, es decir, les 

interesaba o no l.a exposición del profesor, se mantenían pasi

vos, callados, temerosos, eran participativos, críticos), todo 

eilo con la finalidad de obtener datos que per:nitierán descu-

brir· el tipo de vínculos existentes entre ambos. 

Adquisición de conocimientos.- aquí básicamente estudiamos

la manera como el profesor hacía llegar al alumno los conteni

dos: se conformaba con trasmitir sus conocimientos al alumno -

para que éste los memorizara o por el contrario, daba oportuní. 

dad a éste de elaborar los conoci~ientos, es decir, llevaba al 

alumno a analizar, discutir, criticar los contenidos para lle

gar a un acuerdo, a una retroalimentación o sólo a la repeti

ción de los mismos. 

Una vez realizadas las observaciones, el siguiente paso con 

sistió en hacer una investigación bibliográfica sobre diversos 

autores representativos de la Psicología Social que se han a

bocado al estudio de la parte psicosocial, como de aspectos· 
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psicodidácticos del fenómeno del aprendizaje y la enseñanza, -

lo que permiti6 obtener la tesis central del trabajo y, los t~ 

ClaS y conceptos que lo apoyan. 

Al desarrollar el marco teórico y teniendo como base las o.!!. 

servaciones efectuadas con anterioridad, se decidid elaborar -

W1 instrumento de investigación que contribuyerá a analizar la 

inf'luencia de la t~cnica expositiva, en la formacidn de diver

sos v!nculos dntre los profesores y alumnos de la carrera de -

Derecho en la EITT:P Aragón. 

El instrumento elegido fue la encues-ta de opini6n, el cual

se aplicó a un porcentaje del 10% de la población investigada, 

integrada por 540 alumnos del sexto y octavo semestre del área 

de Derecho en la EtlE:P Aragón y de los que se tomd una muestra

de 50 estudi:mtes (25 por cada semestre), de ambos sexos y del 

turno vespertino. 

Se escogid a los alumnos que cursaban el sexto y octavo se

mestre, debido a que éstos, ya han tenido oportunidad de trab~ 

jar con la mayoría de los profesores de drea, y por lo tanto,

su opinión resulta Qás madura que s!, se hubíerán escogido de

los primeros semestres, ya que los alumnos de estos tlltimos,ee 

encuentran aún en proceso de ínternalizaci6n institucional. 

Por lo que se refiere a los reactivos que conformar6n la en 

cuesta de opiní6n, se eligíd el uso de preguntas cerradas, ya 

que, para el encuestado es más fácil contestarlas, además de

que facilitan el análisis e interpretación de los datos arro-
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jades por la misma. 

Aplicada la encuesta de opini6n, ae procedió en primer lu-

gar al vaciado de loa datos arrojados por ésta, en una hoja de 

tabulación, y en segundo lugar a la elaboración de una tabla -

de frecuencias por cada uno de los i tems que la componen. 

Asimismo, efectuamos entrevistas de tipo informal con algu

nos de loa profesores que laboran en esta área, con la finali

dad de obtener mayor informaci6n sobre diversos aspectos rela

cionados con la investigaci6n, que sirVier!Ín para apoyar y co

rroborar lo dicho por los alu:nnos en la encuesta de opinión -

tales como: preparación académica de los docentes, técnicas de 

ensenanza utilizadas por éstos en el aula etcétera. 

Esco¡p.mos este tipo de entrevista, ror1ue deja prácticamen

te la iniciativa al entrevistado para expresar, manifestar sus 

opiniones, experiencias, puntos de vista etc., sin sentirse 

presionado, además de que no se requiere de una preparación 

previa del entrevistador. 

Posterioroente lleva~os a cabo, una lectura cuidadosa del -

marco te6rico que sustenta a la investigación con el fin de rg 

to::iar algunos de los planteamientos vertidos en él, para con-

frontarlos con los datos aportados por profesores y alu:nnos,--

10 que permitió dar explicaciones referidas a la interacción -

ocurrida entre ambos a partir del uso de la técnica expositiva. 

El propósito de este trabajo es pues, mostrar la manera en

que los alumnos de Derecho en la :;;;r:;;p Aragón, adquieren a tra-
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vés del uso frecuente de la técnica expositiva por parte de -

sus profesores una preparacidn que les per:nite adaptarse ade-

cuadamente a las estructuras sociales. Este estudio propone en 

tre otros los siguientes objetivos: 1) explicar breve~ente el

desarrollo histdrico-social de la Educación Superior en México, 

a. través de las Políticas Educativas del Estado Mexicano y su

aplicacidn y consecuencias en este nivel de la enseñanza¡ 2) 1 

dentificar el cáracter oculto que .guarda la técnica expositiva 

en la Escuela Trádicional; 3) analizar el papel que juega el -

profesor como agente socializador en el Proceso de Enseñanza-a 

prendizaje, por medio del uso de la técnica expositiva y, 4) 1 

dentificar los tipos de v:Cnculos que se presentan en la rela~ 

ción p~fesor-alumnos (dependencia, superioridad, competencia) 

para ubicarlos en su quehacer educativo y comprender la rela-

ción que estos tiene con la técnica exposit~vn. 

Se presenta en primer lugar el marco teórico que apoya la in 

vestigación y enseguida, la sustentación del análisis de los d~ 

tos arrojados por los instru.::ientos de iI1Yestigaci6n, en el mai;: 

co teórico elaborado. 

Finalmente se dan a conocer las conclusiones y la propuesta 

y sugerencias surgidas como producto de lo obtenido en esta tg 

sis. 



CAPITULO I 

EDUCACION Y CAl'ITALISMO EN L:EXICO 

En. es1:a primera parte, se aborda el punto referente a la

problemiítica de la Educación Superior en Mdxico, a través del-
1 

análisis de alguI\as de las pol:!ticas educativas aplicadas a-

eate nivel de 1a enseñanza, en el per:!od.o que comprende de 1940 

a 1980 aproximadamente. 

Debemos aclarar, que no ire pretende abarcar t.odas las pol!tL 

cas educativas surgidas en este período, sino tan. sólo apuntar

algunas reflexiones, que nos permitan comprender, la problemdti 

ca actual, de la Educación Superior en !!dxico, generadas esas -

políticas educativas sexenalx:ente, por los lineamientos que los 

rectores han dado para cumplir las deter::ñnacione11 gnbernamen.q 

lea. Resultando con esto, que sólo tratamos las más representa

tivas. 

Asimsll!o, taobién a lo lari>o de nuestro aru!lisia, nos dare

mos cuenta que las diversas políticas educativas como la de: L,i 

zaro Cdrdenas, Adolfo López Uateos, Luis Echeverria entre otros, 

han pertlallecido vinculadas a un proyecto de desarrollo del Capj. 

talisll!O en ~éxico, por lo cual no se les puede desligar del pr.Q. 

ceso socio-econóoico, sufrido por nuestro pa:l'.s en los últimos -

40 años ••• 

(l) Por política educativa, se puede entender el conjunto de e~ 
cienes del Estado, que tienen por objeto al sistema educat;!._ 
vo. 



20 

Para ubicar esta parte, empezaremos por hablar primero, ~ 

cerca de cual ha sido el desarrollo histórico del capitalismo 

en nuestro país,para vincularlo posteriormente con el desarrQ 

llo de la Educación Superior en l!éxico, el cual se ha dado de 

manera determinante por el modelo económico. De esta manera y 

de_ acuerdo con los cambios sufridos por nuestro sistema pro

ductivo ( de 1940 a 1980), se tratará de demostrar como la -

educación en México, ha sido y es el reflejo de las políticas 

económicas y sociales adoptadas por la clase hegemónica, para 

mantenerse en el poder y seguir perpetuando nuestro sistema -

productivo. 

1,1. Antecedentes Políticos, Económicos y sociales del 
Uodelo de Desarrollo Económico: Lázaro Cárdenas, 

Los antecedentes de este modelo económic~ los podemos ubi

car a partir de lo sucedido en !:éxico antes y después de la 

2a. Guerra :lundial. 

En ese entonces México era U."l país poco babi tado, sus po

bladores -la mayoría- eran personas analfabetas y cuya ocupa

ción primordial era la agricultura. 

Las pocas industrias que existían (minera, eléctrica y pe

trolera), estaban en manos de extranjeros, 

Es precisamente, y bajo estas circunstancias que se deja 

sentir en nuestro país, la influencia de la crisis interna---
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cional que afectaba a las grandes potencias (E.~.u.u., Japón, 

Alemania), y cuy1s consecuencias i'uor6n las siguientes: 

a) Que nuestra economía, ~asada hasta entonces en la expo.i: 

tación de materias prinas y alimentos, empezó a encontrar trn 

vas,debido al conflicto bélico y a la crisis que le s±giti.d;en 

consecuencia se dejarón de importar algunos productos del e~ 

terio=,qus eran para uso y consu:io de las clases sociales más 

altas, lo que ocasionó la ampliación do la dem::mda interna de 

estos p:::oductos. 

b) Todo lo anterior, hizó posible la acumulación en mayor 

cantidad de capitales nac!cr.ales: el Estado se convirtió en 

promotcr ¡ empresario de aquellas em~resas que no eran proyer_ 

tos atractivo= para la inversión priv~da, pero que en ese mo

mento, tenían importsnc!a para el país, lo que perl!!itió el d!l. 

sarrollo s fortalecimiento de la industria, sobretodo, a par

tir del se::enio de L:faaro Cárdenas. 

De c.hí G,'l.:9 los gcbie:-::os J:JOGt-revolucionarios, se preocup~ 

rán c~s por llevar al pcís a la ir .. duntrio.lizaci6n, que por rg. 

salve~ lns decc.r..¿cs socinles y ecor.óDicas, de lns grandes ::. 

ses populares, causando co~ esto el dezcontento. 

Lo anterior e~plica,que durar.te el gobierno de Calles, hu

biera varios lcvm!ta~ier.to~ Ce huelga: la de los ferrocarrilE 

ros (1930); la de los obrercs de l~ Comarca Lagunera (1936) y 

la de los elec~cistcs. 
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Por esta razón quizé, el 3stado -representado por Cárdenas

adoptó una política asistencialista, es decir, que a cada uno 

d.e los sectores que co:npon!an 1a sociedad (cam!,)esinos y obre

ros principalmente), les i'uerón. parciall!lente solucionados sus

problemas (reparto de tierras, creación de escuelas rurales -

etcétera). 

En materia laboral se respetd.el derecho de huelga; se adOJI. 

tardn también, diversas medidas n.acionalizadoras destinadas a 

ampliar el radio de accidn. del Estados La Comisidn de Fomento· 

Minero, la Comisidn. Federal de Electricidad, y sobretodo, 1a

nac::ionalización y expropiación. del Petróleo, lo cua1 permitid 

a Cárdenas, obtener el apoyo y confianza de los sectores pOpJ! 

lares y consolidar as!, las relaciones entre el Estado y 1as

clases subordinadas. 

Por otra parte, se realizarón. grandes obras de infraes~ru.!l. 

tura, se construyerdn carreteras, se anpl1ardn las vías de1 -

~errocarri1, lo que se tradujd en un impulso directo a la in

dustria del acero y el ceCTento; se t'undardn el Banco Nacional 

d·e Obras y Fol!lento Industrial y el de Col!lercio r:xterior. 

Con esto, se fortaleció el Estado Mexicano y se crearón 1a.s 

condiciones necesarias para el crecimiento sostenido de l~ ec2 

nollia nacional y surge con gran fuerza, una clase social que -

si bien ya existía, no es sino an este momento que empieza a

tener mayor influencia: la bur¡;ues!a. 
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Sin embargo, no todo result6 cono se esperaba ya que a me-

dida que se establecen nuevas empresas manufactureras en el 

país, se tuvd que importar -cada vez en mayor medida- la tec

nología necesaria para realizar los diversos productos y como 

resultado de esto,el crecir:liento industrial se estanc6,lo que 

deterioró las condicionas de vida de ¡¡rendes sectores de la 

poblaci6n. 

Se tuv6 que recurrir entonces, al capital extranjero para 

seguir adelante, lo que concentró la riqueza en muy pocas ma-

llO!h 

En. breve, pues, el desarrollo económico en nuestro 

adoptó la forma capitalista dependiente, ante la inexisten-

c::ia de un movimiento popular que lo evitare. 

Por lo que se refiere a la educación, el Oardenisoo lleva 

a la educaci6n ot';icial a !!U o~:timo desarrollo desde 1917, se 

le da un sent;tdo cient1'.'fico, t<!cnico. nacionalista. ponular y 

ante imperialist;¡, 

La educación de los ca.~pesinos, los índigenas y los obre~ 

roe recibe una atención preferente por parte del Estado, con 

la 1:1.lllt:l.plicación de internados, escuelas, as! como la forma

ción de maestros, sobretodo, rurales. 

Be.eta con saber que, para 1940 l.as escuelas federales, ur

banas y semiurbanas habían aumentado de ;12 (en 1935),a 799 -

lo que significaba un incremento de t:l!!s del 100~; en relación 

a las escuelas rurales, el creci'1liento rue de 7729 (1935)1 a-
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11974. Sin e~bargo estas cifras sólo representan la tercera

parte de la meta propuesta en el Plan Sexenal,que era de 12000 
2 

escuelas rurales y federales. 

Por lo que se refiere a la enseñanza superior, se otorga un 

mayor subsidio a la Universidad nacional de México, se reorga

niza a las escuelas agrícolas, se funda el Instituto Politécttj. 

co Nacional y el colegio de México. 

Sin. embargo, nada de esto pudo evitar el fortalecimiento de 

la burguesía, la corrupción y la paraliz~ción agraria. . 

Pasemos a hablar del modelo económico que permita seguir -

con el proceso de explicación, a través del desarrollo econd~ 

co. 

1.2. !lOdelo de Desarrollo E:stabilizador (1954-1970) 

como ya se ha visto, las .políticas económicas de los gobie~ 

nos post-revolucionarios, se caracterizarón, por la búsqueda 

de formas que permitierán una mayor industrialización, lo que 

causd una crisis económica, tanto por razones internas, como 

por causas externas (Guerras Z:iundiales, la gran depresidn del 

(2) 

(3) 

"Texto oficial. del capítulo de :;;ducación del Plan Sexenal" 
en !!emorias SEP 1934-1940, pi!s. 487. 
Cabe aclarar que la clasificación que hacemos a lo largo -
del presente capítulo sobre los diferentes modelos de des,¡¡ 
rrollo econó:nico asu."idos por el país de 1940 a 1980, se -
retomó de: Torres Gaytán Ricardo, Un Si6lo de Devaluacio-
nes del Peso rt.exicano, Editorial Grijalbo, !léxico, 1974. 
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29 etc.). De tal manera i~uyó esto, que los gobiernos poste

riores el de c~rdenas (1954-1970 principalmente), adoptarón 

un nuevo modelo de desarrollo; el Estabilizador. 

Este modelo de Desarrollo Estabilizador se propusd cuatro -

objetivos: 

"l..- Lograr la estabilización del tipo de ca"1bio. 

2.- La estabilidad de los precios nacionales. 

3.- El logro de una tasa de crecimiento del pro

ducto nacional entre el 6 y 7f, anual. 

4.- Financiamiento del desarrollo con ahorros V.Q. 

luntarios, nacionales y del .exterior. 11 (4) 

Por lo que ae refiere a los dos primeros objetivos del de~ 

sarrollo Estabilizador y que ten!an como propósito, orientar -

una política monetaria tendiente a dar estabilidad al tipo de

cambio y a los precios, dejó que el poder del monopolio deter

minara la composición del. producto, dividiendo que y cu~nto -

producir, y decidiendo la distribución del ingreso, es decir,

nl distribuir los incrementos de la productividad a los capita 

listas, provocó grandes efectos a largo plazo, disminuyendo el 

poder adquisitivo de los trabajadores. Por tanto, m~s que pre

ocuparse por mejorar este modelo las condiciones de vida de ~ 

(4) Torres Gaytárl, Un siglo de Devaluaciones de ••• , p.p. 
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las grandes Myorías, ire preocupó por el elemento productivo,

lo que hizd más patente las diferencias entre la burguesía y

el proletariado. 

El modelo, también se prOpllSd elevar el crecimiento produc

tivo, cosa que logró, pero la deuda externa, crecid conS"idera

blemente, y la dependencia de nuestro país respecto al exte--

rior, se hizd más patente. 

Portlltimo, el Estado did su apoyo incondicional para la in 
dust:r:ializacidn del país, otorgando subsidios para la realiza-

ción de cuantiosas inversiones pdblicas que posi.bilitardn el -

crecimiento de nuevas industrias, pero descuidd como dijimos -

anteriormente, el aspecto de la distribución del ingreso con -

sus efec~os: pobreza, marginación social, así como la acumula

c'.i.ón de la riqueza en pocas manos. 

Se comenzó en consecuencia, a criticar la impos:l.bilidad del 

Estado para satisfacer las demandas de las diferentes clases

sociales, sobretodo, lo relacionado con beneficios de tipo so

cial y asistenc::l.al (alimentos, vivienda,. has pi tales, etc.), lo 

que llevd al país a una nueva crisis, cuya manifestación más -

ímportante fue el ;.:ov'.i.niento Estudiantil de 1968. 

Las administraciones que abarcd este programa económico 

:fuerdn: Adolfo Ruiz cortinas, Adolfo López Mateas y la de Gus

tavo Díaz Ordaz. 

Durante el sexenio de Ruiz cortinas, se agudiza el braca~ 

rismo a los E.E.u.u., se devalda nuestra moneda y se presen--



27 

tan dos movimientos sociales importantes: el de los ferroca

rrileros y uno magisterial; taobién es durante este sexenio, 

que se inaugura la Ciudad Universitaria. 

Con Adolfo Ldpez !.!ateos (1958-1964), teneoos que durante

su sexenio, las inversiones privadas extranjeras aumentardn 

en un 400%,se crea el Plan de ::xpansidn y Uejoraoiento de la

Educacidn Primaria, se hace entrega del libro de texto gratu;I. 

to y se crean, el Instituto !racional de Proteccidn a la Infan 

cia, el Centro de Capacitacidn para el Trabajo Agrícola e In

~ustrial, y se da a conocer el Plan de 11 Años para la Educa 

cidn. 

El último presidente dentro de este programa económico fue 

Gustavo Díaz Ordaz, y durante su sexenio se llevan a cabo 

grandes movilizaciones estudiantiles; en 1966, huelga estudian 

til en la Ul!A?l y fo=acidn del consejo Estudiantil Universita 

ria; en 1968, asalto del ejército a la Escuela !lacional Prepa 

ratoria y matanza de Tlatelolco por individuos armados, poli

cia y del ejército; se da la impleoentacidn de la Tecnología

en la educacidn, lo que permite crear Telepri:uarias , ~elesc

cundarias. 

Fara concluir sdlo queda deci~ que, este modelo de desarr~ 

llo, peroitid la acumulación de capital en pocas oanos, el Ill!. 

cimiento de grandes industrias (la oayoría trasnacionales) y 

el fortalecimiento de nuestra clase hegemdnica:la burguesía. 

Se olvidd de las clases trabajadoras a tal punto, que fue-
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esta la principal causa por la que el modelo entró en crisis. 

Al as~ir pues, la presidencia Luis Echeverría (1970), se

encontró con un gran descontento popular, y en la necesidad

de hacer una serie de reformas al modelo de desarrollo segui

do por el :'.)aís hasta entonces. 3e pasó as!, del 11 Modelo de -

Desarrollo Estabilizador", al de "Desarrollo COm'lartido", an

ta la imposibilidad de continuar con el mismo patrón de acum:g 

l.acidn. 

1.3. Modelo <le Desarrollo Com!mrtido (1970-1976) 

Como se ha mencionado líneas arriba, debido a las fallas 

del Modelo de Desarrollo Sstabilizador, el gobierno de Luis 

Echeverría (1970-1976), lo cambió por el que llamó Modelo de -

Desarrollo compartido. 

Los objetivos que se planteó este modelo'!'Uerón los siguien 

tes: 

" 1.- Aumento del Empleo 

2.- llejor distribución del ingreso 

3.- Reducción de la de'Jendencia del exterior 

4.- !fayor soberanía y aprovechaniento de los 

recursos naturales". (5-) 

Sin embargo y pese a las buenas intensiones, no se cumplie

rón dichos objetivos en razón a que: 

(5) Torres Gaytán, op.cit., pág. 
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- Awnentd la irú"lacidn, lo que deterioró los salarios re~ 

1es de la gran masa de trabajadores, con lo cual esta pQ 

lítica no cumplid con uno de sus propósitos, que era, el 

de mejorar la calidad de vida de las mayorías. 

- 3e incrementd la dependencia externa, sin lograr una Jlla.~ 

yor soberania y, con el decenso de la tasa de crecimien

to del ingreso y el desempleo, se produjerdn efectos con 

trarios a los esperados. 

- La política de Desarrollo Compartido, tampoco corrigid -

a tiempo la sobrevaluaci6n del peso, ya que se did una -

devaluación después de 22 años de estabilidad artificial • 

. Todos estos desequilibri.os condujerdn a una tasa de des~ 

rrollo menor, y a la profUndizacidn de los descontentos

sociales, entre capitalistas y trabajadores. 

Durante este período se crean diversos servicios destinados 

a las grandes mayorías, entre los que ae pueden mencionar: la 

crea<ñdn de la Procuraduría del OonsUl:lidor, el Consejo n:icio

nai de la Ciencia y la Tecnología (CO:UCrIT3), el Il1PO!IAVIT, -

PONACOT, POV!SSSTE, CONASUPER. 

Por lo que se refiere al aspecto educativo, se da una lll!-

yor difusión al ProGrB!l!a de Enseñanza Abierta para Adultos 

(IllEA), se actualizan los métodos de enseñanza, se crea la 

Ley Federal de Educación; se crean el Consejo Nacional de Fo

mento Educativo y la Direccidn General de Uejoramiento Profe-



siona1 de1 Magirlerio. 

Para dar cabida a una mayor demanda de as-tudiantes, como

consecuencia de estas políticair e_ducativair, aparece el Col§. 

gio de l!acbí1leres, la Universidad Aut6noma t!etropoli ta.na, e1 

Colegio de Ciencias y Humanidades y las· Escuelas !lacionale11 -

de Estadios Profesionaleir (E?IEP). 

1.4. Alianza para la Produccidn (1976-1981) 

En el nuevo s-e:renio ( 1976-1981), con Jo!fd L6pew Portillo, 

ll"Et adopta un nuevo modelo de Desarrollo, cuyo proyecto f'ue

llamado Alianza para la Proc!ucci6n. 

El proyecto del estado pretendía lo siguiente: "reafirmar 

y consolidar la viabilidad de México como naci6n independien

te, garantizar· empleos y mínimos de bienerl~r (con prioridad.

a alimentaci6n, educaci6n, salud y vivienda)r alcanzar un c~ 

cimiento alto, sostenido y eficiente; y mejorar la distribu-

ci6n del ingreso entre :ramiliair, los :factores de la produc

ci6n, y las diferentes zonas geográficas del país." (6) 

rodas las estrategias para llevar a ~abo, lo antes dicho, 

se encuentran resu:nidair en el llamado "Plan Global de Desarr!l 

11011
, y son entre otrc.s las siguientes: Política de Gairto P!i 

blico, Política Econdmica General, Política de Energéticos, -

(6) Plan Global de Desarrollo ••• , Secretaría de Programacidn
y Presupuesto, p.p. 2;-24. 



Pol:!tica Regionai y de Desarrollo Urbano y la Pol!tica Socia1, 

dentro de la cuál se ubica la Política Educativa, la de Sallld

Y Seguridad Social y la de Vivienda. 

En general lo que se pretendía lograr con estas políticas -

era :ta generaci6n de empleos permanentes y adecuadamente remu

nerados, que permitierán mejorar la distribuci6n del ingreso,

alcanzar el objetivo de otorgar mínimos de bienestar social a 

la poblaci6n empleada, eubempleada y desempleada, y por consi

guiente, reorientar la demanda y la producci6n hacía bienes s2 

c1.alee y nacionalmente necesarios. 

Sin embargo, los resultados- de es-ta política, no f'uer6n sa

tisfactorios~ 

El lf8lt8ni.o de L6pe~ Port.:Ll.l.o,ter.:Iin6 en una gran crisis ec2 

n6mic::a, devaluaci6n del peso de manera permanente, in.flaci6n,

desempleo, reducci6n del gasto pdblico y por tanto mayor empo

brecimiento de los trabajadores. 

por· lo que se refiere al sector educativo, cinco objetivos

eon los que orientan el program.a educativo del. Gobierno Fede~ 

ral., el: cuál se pretende lograr a través de 52 program.as de 

los C'Uales 12 ~on prioritarios~ "Pri=ria para Todos los íliños, 

Castellanizaci6n de la Foblaci6n Indíeena Monolingtte, Educaci6n 

de Adultos-, Coordinaci6n y llacionalizacidn de la Educa:ci6n su

perior, Fonento de la Educacidn Terminal de Nivel Medio Supe-

rior, Icpul.so a la Foroaci6n Superior y a la lnvestigaci6n Pe

dag6gica en la Universidad Pedagdgica Uacional, I~ejoramiento -



del. Sistema de Formaci6n de Uaestros, Mejora.::iiento de los Con

tenidos y M~todos Educativos, Promoci6n del :rábito de la Lectl¡ 

ra, Mejoramiento de la Eficiencia Administrativa, Desconcentr.a, 

ci6n de la Adrninistraci6n y de la Operac~dn de los Servicios

Educativos Federales,Mejoramiento de los Recursos Rumanos".(7) 

Proyectos, casi todos, que no han sido llevados a la prdct.1. 

ca adecuadamente. Por lo tanto, y como lo afirma Ricardo Torres 

Gayti!n, " ni el Modelo de Desarrollo Estabilizador, Di el Mo~.!l. 

lo de Desar?'1lllo Compartido,ni ningt!n otro -en este caso el de 

Alianza para la Producci6n- han logrado sacar al país de l.a 
a 

crisis econ6micm por la que atravieza", lo cual sdlo podría -

lograrse por medio de un cambio total de nuestra estructura s~ 

cial, económica y política, 

Para f'inalizar, y por lo que respecta a la actual adminis~ 

tracidn (Miguel de la r.'.adrid HUrtado,1982-1986), se han dado a 

conocer las estrategias a seguir para sacar a nuestro país de 

!a crisis, pero no se había dicho hasta antes de 1985, el mod~ 

lo a seguir, ya para 86-87 se habla de P:A.C. (Programa de 

Aliento y Crecimiento), el cual no presenta grandes diferenciaa 

a los ante~ores modelos. 

Sin embargo, la 1nflaci6n en 1986, estuvo en 12~ aproxima

damente, deteriorando los salarios de las grandes mayorías, la 

(7) 

(8) 

Los programas que se mencionan forman parte de 
Educativa,y se encuentran en:lletas y Progra!:laa 
Educativo 1979-1982, págs. 12 y 13, 
Torres Gaytán, op.cit., pág. 

la Política 
del Sector-
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d~uda externa sigue creciendo y la devaluacidn de nuestra mon~ 

da respecto al dolar sigue deteriorandose. 

En referencia al Plan Hacional de Desarrollo 1983-lJJS, és-

te se propusc5 entre otras cosas::: "Vi,-orízar la cultura nacional 

e imnulsar el desarrollo de las culturan étnicas. no"ulares y 

recionales¡ fortalecer la suneracíón y formación del ma~iste

rio¡ relacionar adocuadarnente la educación al sístemq nroducti 

vo; alfabetizar al mayor número de mexicanos¡ atacar las cau

sas de desercic5n escolqr; avanzar hacía la educación de die~

¡;rados nara todos los mexicanos". ( 9) 

Por tanto y de acuerdo con lo que se pretende en relacíón

al aspecto educativo, en el presente sexenio, nos damos cuenta 

que los problemas a los que se protende dar solución, son aqu~ 

llos que siempre han existido, los que todavía hoy en día y P2 

so a los avances científicos y tecnolóo>icos, no han podido ser 

solucionados, a pesar de las cambios que cada sexenio ha apor

tada, debido quizá, a que estos cambios han sido sólo de forma 

y no de fondo, es decir,no ha habido grandes transfor~aciones. 

Lo anterior hace suponer que, debitlo a las características 

antipopulistas del régimen de De la Uadrid, se han cerrado cen 

tras educativos en su período presidencial: la rrormal Superior, 

Preparatoria de Tacuba, los Cursos de Verano. Lo que índica~ 

ría un retroceso en el nivel educativo de los mer..icanos. 

(9) Plan !lacional de Desarrollo {1983-1988), Secretaría de PrQ 
gramación y Presupuesto, pá&. 226. 



1.5. Panorama Educativo (1940-1980) 

Hasta ahora hemos hablado -aunqua muy brévemente- acerca 

del desarrollo del Capitalismo en nuestro país y nas hemos dA 

do cuenta, que éste, ha tenido un desarrollo lineal, lo que

ha dado en consecuencia, una falta de continuida<I en los di. 

versos proyectas del Estado Me:d.cano,entre sexenio y sexenio. 

De acuerdo con. esto, tampoco las diversas proyectos rel.aci.st 

nadas- c:on el ámbito educativo han tenido continuidad, ya que 

en la mayoría de los casos na han sido llevados a la pri!ctica 

adecuadamente, es decir, existe una desvinculacidn entre la -

teoría y la puesta en marcha de l.os miemos. 

A consecuencia de lo antes dicho, la escuela entra en cri

sis-, no edlo en el nivel superior de la ense,ñanza, sino tam-

bidn, en loe otro niveles (básico, medio y medio superior),

lo que quierase o no, ha repercutido en aquellos elementos- -

que conforman el proceso de aprendizaje=. planee y programas

de estudio, métodos de enseñanza, e incluso las interacciones 

entre profesores y alumnos. 

Es eeta la razdn de que a continuacidn hagamo un análisis-

acerca de lo que proponen algunas de las políticas educativas 

surgidas en el per:l'.odo de 1940 a 1980 que de alguna manera,in 

fluyerdn para la aparicidn de una crisis en nuestro sistema -

educativo, es especial, en el nivel superior de la enseñanza. 

Para empezar, retomamos, la política educativa de Lázaro-



Cárdenas, ya que es a partir de esta ~exenio que la Educacidn

pasa a ser un componente esencial de los proyectos del Estado 

y un instrumento a través del cual, la escuela se encargará de 

suministrar· en adelante, los cuadros calificados que ~atisfa-

gan. las necesidades de desarrollo del país·,, estas formarán. el 

tipo de mexicano que necesita el Estado para seguir con sus

C'Ulllplimientos de Estado rector. 

De ah:! que durante al sexenio de Cárdenas, la Educaci6n Su

perior, se orientara a la íormaci6n de técnicos de diversa ca

liíicac1.6n que sirvierán a la industria, y que para cumplir -

con este objetivo, se crean el Ins-ti tuto poli técnico l!acionnl 

el'que en su ?r!gen comportaba dos metas: 

- Proporcionar capacitación a los obreros y darle 

un impulso sostenido a la industrialización, 

Lograr· la concientización de esta clase, en re

lación a su papel,como parte integral de una sQ. 

ciedad que necesitaba -según idea de Cárdenas

rescatar sus valores nacionales y salir por s!

misoa, del atraso industrial en que se hallaba. 

Sin embargo, s6lo se cumplid con el primer objetivo, ya 

que,hubo una desvinculación entre lo propuesto teóricamente y 

la puesta en marcha del proyecto. 

pero no por esto, se puede decir que el Politécnico fracas6 



ya que resultó ser una herramenta iJ:lportante en. la capacita

. cidzL de cuadros des-tinados- a una irasta ingeniería socialr.lente 

necesaria, pero tampoco ee alcanzar6n los niveles esperados. 

Lo que si podemos a:Cirmar es que,·a partir de entonces, los

ti!cnicos vendr:!an a ser l.os "intelectuales orgánicos" del Esta

do, es decir, los mediadores entre el Zstado y las grandes ma

sas -funcidn que en la actualidad cumple el profes-orado univer

sitar:!.o- como acertadru:tente lo definid Gramsci, en .los intsle.Q. 

tualaa orgánicos. 

Más tarde (1954), cuando ee inicia el Modelo de Desarrollo -

Eirtabilizador, a su wz se adopta una nuev4 Visión aaerca de '" 

l.o que serd'. en adelante l.a 1:1mci.6n de la educacidn; segtfn el 1!Jt 

tado lo percib!a. 

El. ideal de hombre -se.:;iin Jaime ~erres Bodet, Secretario de

Educaci6n en el sexenio de Adol.!o L6pe~ !.rateos- a ser forma.do

par l.as inst:I. tuciones educativas, y de acuerdo a1 nuevo modelo

de desarrollo económico, serd un tipo de hombre, encauzado al -

sistema productivo, pero ajeno a todos los problemas socio· ec.Q. 

nómicos y políticos- del pa!s. 

Ademd'.s, debido al auge industrial que experimentaba el 

país, se empieza a pensar errcméamente, que ha mayor desarrollo 

e~ debe tener mayor educación, esta pasa a ser considerada la

úniéa vía para asce?lder en la escala social, idea aiin hoy en -

d:!a mey extendida, en clllfuto a su ecanomicismo se refiere, ;ra

que, el. asistir a la Universidad y obtener un t!tulo, se can.

vierte en un priVilegío, al cual, a-ólo unos cuantos tendrían -
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acceso. 

Como resultado de esta nueva visión sobre la Universidad y 

la educación en general, a partir de los años 50s., comienza

ª darse una expansión en la matrícula universitaria y en todo 

el sistema educativo • 

Basta saber que para 1960, asisten a la Primaria cerca de-

5 millones de alumnos y por lo que se refiere a la enseñanza

superior, tenemos que ya llega a 80 000 estudiantes de licen

ciatura. (ver anexo no. l. ) 

Se comienza a hablar, de nasificación de la Universidad, la 

cual, había crecido más cono resultado de la presión social -

de determinado~ grupos, para ingresar en ella, que como resuJ, 

tado de las demandas objetivas del desarrollo económico del -

país, lo que la lleva a una crisis. 

Paralelamente a lo anterior, se da tanbi~n un nroceso de -

trans~erencia de tecnología: los modelos de nrogramación por

obietivos conductuales. la tecnología educativ~ en 911 propues 

ta de los medios para la eiucación, y el desarrollo de mode-

los exuerimentales cono única vía ngra la investigación educa 

ti va, 

A su vez, aparecen diversas corrientes: el eclecticismo,el 

pragmatisno, el neoposi ti•Fismo etc., en las propuestas pedaim 

gicas del modelo educativo tra~icional f:undamentalmente. 



Sin embargo, y a pesar de 111 "apertura educativa", a que -

did lugar la política de Luis Echeverría, son pocos los que en 

la actualidad, lle&an a concluir una carrera profesional. 

En el nuevo sexenio, cuando se adopta el proyecto de Alian

za para la Produccidn, se realiza una campaña de desprestigio

al gobierno anterior, culpándolo de la crisis econdmica, y se 

diseña un nuevo plan educativo cuyos objetivos eran: 

n l. Asegurar la educacidn básica a toda la poblacidn. 

2. Vincular al sistema educativo con el sistema pro-

ductivo de bienes y servicios nacionalmente neo~ 

sarios. 

3. Elevar la calidad de la educacidn. 

4. ldejorar el nivel cultural de la poblacidn. 

5. Aumentar la eficiencia del sistema educativo". (10) 

En lo que se refiere a la educación superior, se pretendía

reorientarla en relación a su función de formación de recursos 

humanos, es decir, lograr que la producción universitaria res

ponda a los requerioientos del aparato productivo. 

Para tal efecto, se elaborardn distintos progra.:nas: " Vine)! 

lación del sector productivo con el sisteoa fornativo de prof~ 

sionales; creación de nuevas carreras, acories con los requer;!. 

mientes que plantee el desarrollo del país; orientacidn de los 

(10) lletas y Programas del Sector Educativo, pág. 12 
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contenidos de educación profesional, post-secundaria y de· las 

carreras cortas post-bachillerato¡ diseño de planes y progrn

mas de estudio, conforme a estudios técnicos de oferta y deman 

da de personal calificado en el área Industrial, Posquera,~

Agropecuaria y de 3ervicios". (11) 

3in ecbnr~o, y a p~s'lr de toi'l~ J as "innovaciones11 propue-ª 

tas en cada una de estas rol!ticas educativas, en relación a

nuestro sistena educativo, encontramos que en la Universidad

no se ha dado U1Ul solución satisfactoria a muchos de los pro-
12 

blemas· que enfrenta en la actualidad. 

La Universidad ha seguido produciendo profesionales tra- · 

dicionales en gran cantidad (Aboe;ados, V.édicos, Ingenie

ros) debido a que no se cuenta adn, con una Orientación 

Vocacional y Profesional adecuada que haga contrapeso al 

prestigio social de este tipo de estudios. 

Siguen imperando los cétodos y teorías (progranación por 

objetivos, uso de cartas descriptivas, uso de material -

audiovisual e!l la enseñan:n) traslad~dcs a nues~ro raís

a finales de los afios 60s., lo que ha provocado la desaQ 

(11) Los progra~as que se mencionan son parte del Plan de Ed1! 
cación 3uperior aprobado a fines de 1967, y se describen 
en la Flaneaci6n de ln Educ2ci6n Superic= e!l !.~é'!:ico, pág. 
77-158. 

(12) Todos y cada uno do los problenas que so ~encionan, se -
encuentran de una forCT~ u otra, contenidos en muchos de
los trabajos evaluativos sobr~ la rniversidad, realizados 
por la propia institución, la AriUIZ.3 y otro~. 



tualizacidn de los Planes y P:cogra!l!as de algunas carreras. 

- Quienes logran concluir una carrera universitaria (10 de 
13 

cada 100 que ingresan al sistema), se enfrentan al tér-

mino de sus estudios al desempleo 6 en el mejor de los -

casos, tienen que subemplearse en :!:unciones muy distin-

tas a las propia~.de su profesidn¡ y otros, prefieren 

emigrar al extranjero en donde encuentran mayores oporty, 

nidadas de trabajo, d.ado que no existe una planeacidn a

decuada de los recursos humanos egresados de los siste-

mas terminales y, d'e la demanda de otros recursos, ya 

que, mientras en algunas áreas la demanda permanece ins¡¡, 

tisfecha, en otras está saturada. 

Lo anterior demuestra entonces, que no se cumple con uno ~ 

de los objetivos estipulados en algunas de las políticas edu-· 

c:ativas revisadas, en cuanto que debe ellistir una vinculacidn 

entre el sistema educativo y el Bistema productivo ya que, -

existe una desvinculación entre la Universidad y el desarro-

llo econdmico del país, al no responder ésta, a los requeri-

mientos del aparato productivo y los recursos calificados, de 

lo cual se deriva el que muchos de los egresados de la mil!l?la, 

como ya se mencionó, pasen a engrosar las filas de los desem

pleados y subempleados, 

(13) Retomado de: ruantes Molinar Olac, 3ducaci6n, Estado y S~ 
ciedad en ~éxico, pág.13. 



Baja calidad de la enseñanza como consecuencia de la "m.a 

sificación": Cada día aumenta el n\Ílllero de estudiantes -

que ingresan a esta institución, que presentan deficien

ciae en su aprendizaje, y quienes no tienen muchas veces, 

hábitos de estudio adecuados. 

Aunado a lo anterior, encontramos también que no se cuen 

ta con profesora~ debidamente preparados para ejercer su 

profesión, estos al ver deterioradas sus condiciones de

vida debido a los bajos salarios que perciben, han opta

do por tener dos o más trabajos y, en consecuencia, un -

desgaste mayor de energía, todo lo cual, quierase o no,

ha repercutido en la baja calidad de la enseñanza, por -

lo cual tampoco se ha cumplido con el objetivo de elevar 

la calidad de la enseñanza; problemas todos ellos que a

su ve~ son el reflejo de una sociedad en crisis. 

Así, y de acuerdo con lo expuesto a lo largo del presente

capítulo podemos concluir que, todas y cada una de las políti 

cas educativas que se han reVisado, permitierdn a travée de -

las acciones culturales y educativas imple~entadas por ellas, 

el fortalecimiento del Estado !.'.exicano, y en consecuencia que 

sea éste el encargado de nor~ar hasta nuestros días, lo rela

cionado con la educación en nuestro país, logrando con esto -

-ampliar sus funciones, pero también favorecer la expansión de 

nuestra clase hegemónica: la burguesía. 

Esto se debe a que dichas políticas educativas, al darse~ 



dentro del marco de una sociedad capitalista como la nuestra, 

necesaria."!lente reflejan las condiciones sociales y políticas

del momento histdrico en el que surgen y por lo tanto, también 

tenderán a expresar la ideología de la clase que detecta el -

poder en la misma, ya que, su papel ha sido y es el de mante

ner y conservar nuestro sistema productivo. 

Por otra parte, si tomamos en cuenta que, de la políticas

educativas, es de donde emanan los Planes y Programas que ri

gen la práctica educativa ejercida en las instituciones pd-

blicas que socialmente han sido designadas para ello, y en las· 

auales se concreta el proyecto pedagógico del Estado, como lo 

es la escuela, entonces podemos afirmar que, tanto la prácti

ca del profesor como la del alumno estarán determinadas con -

anticipación y en consecuencia, fungirán como reproductores -

de nuestro sistema productivo. 

De esta forma, cuando el profesor se incorpora a la escuela, 

encuentra que los objetivos de aprendizaje ya han sido deter

minados, así como, los contenidos para dar cUl!lplimiento a es

tos y que, en consecuencia lo t!nico que tiene que hacer es -

cumplir con lo que la institución le e::ige, lo que le impide

desarrollar su capacidad creativa y lo lleva solamente a pre,Q 

cuparse por conocer los instrumentos más adecuados para cUl!l-

plir eficazmente con la labor que se le ha encomendado en 5U 

práctica docente. 

Otro ta.~to sucederá con los alumnos, ya que para alcanzar

los objetivos propuestos no requerirán tampoco de una capaci-
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dad creativa: les bastará con memorizar la informaci6n que les 

es trasmitida y despuers repetirla para tener exi to en el proc~ 

so. 

De esta manera al centrar la práctica educativa en una i'un

ci6n de traallisi6n de conocimientos se implica que, qUien los 

trasmite (profesor) l.os posee y por tanto posee "la verdad" y 

esto le da poder de dominaci6n sobre aquellos que no los tie

nen (alumnos), lo que repercute en el tipo de relaci6n que se

establece entre ambos, la c:ual podemos caracterizar como verti 

cal. y autoritaria. 

Esto es así porque dicha relaci6n se inscribe en el model.o

de Enseñanza Tradicional, ya que éste va acorde con los inte~ 

ses de nuestra clase hegem6nica, en la medida que perni te re-

producir las relaciones sociales de >roducci6n in,erantes en

nuestra sociedad. 

El profesor adeoás es· un agente socializador, ya que no -

sólo es el encargado de trasmitir al alumno diversos conocimien 

t.oos sino que también a través de los 1nstrumentoos que utiliza 

en la enseñanza como es el caso de la técnica expositiva, trall~ 

!iere al alumno sin darse cuenta (inconscientemente), las nor

mas, valores y reglas consideradas como válidas en nuestra so

ciedad. 

De ah:! que en los capítulos subsec'.lentes, analizaremos a la 

técnica expositiva como una de las formas a partir de las cua

les se socializa al alumno en la Escuela Tradic-ional. 



CAPITULO II. 

LA ESCUELA TRADICIONAL 

La Escuela Tradicional como mod~lo educativo tiene su o?1,. 

gen en el siglo XVII. 

Este modelo de enaeñanz~, se caracteriza por el hecho de 

que en él, el profesor es quien ti.ene en forma exclus:l.Ta la

responsabilidad de trasmitir a los alumnos los· contenidos -

que deberán aprender y memorizar, es decir, el profesor es -

considerado como una autoridad a la que se debe rspetar, obe

decer e illli tar, pueir es quien posee el saber y el poder que 

legitima a le inati tuC'ión elrC'Uela. 

E1 orden es· muy importante en el marco de l.a Escuela Trad.1 

cional., ya que todo en ella ire encuentra organizado: el espa

cio, el tiempo y la actividad, poBici6n que he encarga de te.Q. 

rizar la teor!a de la racionalidad técnica. As! orden y auto

ridad constituyen, pues, los pilare,; de este tipo de escuela. 

Por otra parte, encontramos que, la gran mayoría de profe

sores en la Escuela Tradicional, centrar.. su atención en las

~cnicas, procedimientos y recursos a utilizar en la enseñan

za, es decir, delinean so labor en torno a principios did·á~ 

ticos y se olvidan que su labor docente siempre está acompañ¡¡_ 

da de una concepción ..consciente o inconsciente- de la Vida y 

del ser humano, debido a lo cuál poco conocen y com¡lrenden 

los principios Paicol.ógicos, Filosóficos y Epistemológicos,-
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que den :t"undamento a la Didáctica (en este caso Tradicional). 

Es esta la razón por la que a continuación hablaremos ace.r. 

ca de las bases· psicológicas que sustentan explícitamente a-
14 

este tipo de ensefiaru:a. rro con ello queremos decir que no-

se reconocen otras disciplinas, en torno a esta teor!a psico

lógica, que ha de crear una propuesta pedagógica. 

Para el logro de tal propósito, será necesario que expli

quemos, brevemente, el desarrollo tenido por la Psicología tQ 

mando como punto de partida, a la teori'a del Empirismo, ya 

que proporciona las bases para lo que posteriormente se cono

cerá como Escuela Tradicional. 

2.1. Bases Psicológicas de la Escuela Tradicional 

Comenzaremos por decir que,los ps!cologos ingleses(Hobbes, 

Locke y HUlle) í'uerón los fundadores de la teoría del Empiris

mo y quienes basarón su concepción de lo psíquico, en torno a 

la noción de experiencia y cuya teoría tuvd gran auge en el -

siglo pasado. 

Esta teoría (Bmpirisoo) sustenta que la experiencia es la 

.fuente del conocii:liento: qu~ el hombre no obtiene sus ooñcep

ciones de la razdn, sino tlnicaoente de su experiencia, que el 

espiri tú humano es como una "tabla rasa'', es decir, que el-

(14) La Psicología Educacional en el Marco de las Cienciacr de 
la Educación, O~sar Call, pág, }ll. 
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hombre al nacer no tiene ningt(n conoci~iento, y por tanto tig 

ne que aprender con base en au ex;ieriencia, afirma que el co

nocimiento científico se va integrando de lo simple a lo com

plejo, que empieza por el conocimiento que obtenemos por me-

dio de nuestros sentidos. 

Como podemos darnos cuenta, en esta teoría, sus bases epi§. 

temol6gicas ponen enfásis en el objeto, el cual sólo puede CQ 

nacerse a través de nuestras sensaciones,el sujeto asume asi

un papel meramente contemplativo, es decir, no existe una in

teracción entre el sujeto y el objeto, y por lo tanto tampoco 

se dará la elaboración de los conocimientos por parte del in

dividuo. 

A,iios más tarde en 3uropa (1850-1885), se producen grandes 

cruoibios debidos todos ellos a las transformaciones a que ñi6 

lugar la llamada Revolución Industrial:el Capitalismo ae afi.t. 

ma como el sistema productivo dominante y ña lugar al surgi-

llliento de una burguesía económicamente poderosa: las relacio

nes entre la industria y la ciencia se ebtrechan,lo que prop;j,. 

cia el desarrollo de todas las cienc:i.as incluyendo a la PsicQ 

logía: aparecen grandes centros de investigación, laborato--

rios, museos y bibliotecas. 

Este movimiento de renovación aunque más fuerte en Inglat~ 

rra y Prancia también se deja sentir en Ale~ania, en donde -

da lugar entre otras cosas,al surgimiento de la lla!lada PsicQ 

logía Experimental cree.da por ·aundt bajo este devenir hist6ri 
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co, y qUién también se Vid inf'luenciado por la fJ.losof!a posi 

tiVista que era la ciencia que ten:l'.a en sus me.nos la explica 

cidn de una realidad, segdn la dptica de la burguesía. 

'lundt creía que para cada proceso mental habi'a un proceso 

físico correspondiente. Los estímulos del medio ambiente decía 

al actuar sobre los drganos de los sentidos producen est!i:ru

los nerviosos que posibilitan la actividad cerebral y luego

Ia mental. 

Wundt le da a la Psicología el carácter de ciencia y post¡,¡ 

la que su objeto de estudio lo constituye la mente y más- esp.(!. 

cíficamente sus estructuras (sensaciones, percepciones, sent1 

mientas), idea que en su tiempo fue muy aceptada, pero que en 

la actualidad ha perdido vigencia ya que hoy en.día- existen 

diversas posturas psicológicas (estas serían la social,la el! 

nica, la educativa etc.), cada una de ellas con su propio ob

jeto de estudio. 

Por lo tanto, no podemos afirmar que la Psicología tiene -

un objeto de estudio l!nico, como lo dij d ',fund t en su momento

ya que si aceptaremos esta idea como verdadera estaríamos ng 

gando los avances obtenidos por la misma en este siglo. 

También postulaba que, el método a utilizar por la PsicolQ 

gía, sería el introspectivo el cuál consistiría en: l)observa 

cidn de un fenómeno (experiencia); 2) la ex:ieriencia debía -

ser analizada en sus elementos y }) estos a su vez, debertan

ser examinados en relacidn a la naturaleza de sus concepcio-

nes, para finalmente deter::inar las leyes de sus conexiones. 



Las ideas de ·:1undt, fuerón reto:iadas posteriormente por el

Zstructuralismo Tichneriano y trasladadas a los E.E.U.U. de -

Norteamdrica donde no fUerón aceptadas, sobretodo, por los re

presentantes de la llamada "Escuela de Chicago" Jhon Dewey., 

Jal:les A. Angell, Eenry Carr), entre otras razones por las s:i

gtlientes: 

a) Este grupo se interesaba más· por tratar de explicar la -

función de la mente, que en su estructura. 

b) Representaban a la tradición biológica en Psicología, d~ 

bido a la in.fluencia que sobre ellos bab!a ejercido la taor:!'.a 

de Darwin. 

c) Exig!an loa taóricoir de la "Escuela de Chicago" que, dei¡ 

tro de la Psicolog!a s·e estudiarán. todos aquellos hallazgos: de 

la investigación psicológica acerca de aninales, de niños, de 

la e.normalidad otc4tera. 

Los crea.dores de la "3scuela. de Cbicago" representarón as:!, 

un desafío a la Psi.colog!a Ex.perímental, pero no a6lo ellos: aj. 

no que tambidn podr!amos men~onar a Bi~et y Simons con sus -

tests de inteligencia y a la PsiqUiatr!a de Charcot. Sin embax 

go, esto no impidid que e partir de es·ca oposición surgiera -

una nueva teoría, conocida como teoría del Collliuctismo y cuyo

creador fue ;7atson. 

Los principios del conductismo se basan en una Paicolog!a -

"objetiva", cuyo objeto de estudio es la conducta obirerva-

ble; su mdtodo de estudio,el experimental, y sus bases: f'ilosd-
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ficas, lo deciamos ya, el positivismo, y su problema central,-
15 

la predicción y control de la conducta. 

La conducta segWi esta teoría, consiste en respuestas, re~ 

acciones del organismo (humano o animal) a ciertos sucesos am

bientales, denominados estímulos: la respuesta sería cualquier 

movimiento que el organismo manifiesta y, el estímulo el obje

to del medio ambiente capaz de provocar un cambio a nivel fi~ 

siológico. 

por tanto, y de acuerdo con esta teoría, toda actividad pú

blicamente observable de un organismo manifestada por movimien 

tos músculares, secreciones glandúlares (sudor, lágrimas, rubQ 

rizaciones), expresiones faciales (sonrisa, enojo etc,), cons

tituirá un dato sobre el comportamiento físico y psíquico de -

un organismo. 

En la relación estímulo-respuesta, estudiada por esta tea-

ría, el estímulo es el que provoca, activa y hace reaccionar -

al sujeto, per~ se olvida de considerar que el hombre actúa 

con el medio social y biológico que le rodea y con base en es

te proceso dinámico, el hombre tiene la posibilidad de desarr,2 

llarse y evolucionar. 

Por otra parte Skinner, un seQlidor de la teoría del Condu_g_ 

tismo, fue quién se interesó más por los problemas educaciolll! 

les, que por la teoría, distinguía entre dos tipos de conducta 

(15) 3raunstein Nestor A.E., Psicología, Ideología y Ciencia, 
pág. 37, 
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!)-aquella que presenta el sujeto como respuesta a un estímulo 

concreto y que se adquiere a través de un proceso de condicio

namiento y, 2) aquella conducta que el organismo emite sin nin. 

guna estimulaci6n aparente. A las primeras les llamó respondien. 

tes, y a las segundas operantes. 

La conducta operante segtln Sldnner, es emitida por el orga

nismo más que producida por estímulos; Afirmaba también que si 

la ocurrencia de una respuesi;a operante es seguida por un re

ruerzo (positivo o negativo), esto puede aumentar o disminuir

la probabilidad de dicha conducta, ocurra nuevamente disminuya" 

o incluso, llegue a extinguirse. 

Las ideas de Skinner fuer6n adoptadas rápidamente por todos 

aquellas que trabajaban en la conducta animal y muy pronto su 

in!luencia se extendió al Cal!lpo educativo. Bato es, su aporta

ción fue hecha por la propuesta pedagógica (la enseñanza pro

gramada), a través de la teoría explícita el análisis experi-

mental. 

Bn la actualidad, el ConductiSmo ha tenido diversas aplica

ciones en este campo: los textos de enseñanza programada, en -

los cuales los alumnos aprenden autoreforzándose (las respues

tas van incluidas dentro del mismo texto); la programación de

materias por objetivos, en donde tanto alumnos como profesores, 

tienen señalado de manera muy detallada, las conductas que se

deben lograr; y por \O.timo, tenemos las máquinas de enseñanza

que pretenden hacer innecesa~ia la presencia del profesor, y -



en donde electrónicamente se reciben los reforzadores (respuea 

ta correcta) para adquirir mayor información sobre determinado 

tema. 

Debemos hacer notar que, estas técnicas propician un alto~ 

grado de control sobre el proceso educativo,_ y en particular -

sobre la capacidad de crítica y análisis de los alumnos ya que 

fomentan la pasividad del alumno. 

Por tanto podemos decir que, no es sino a partir del surgi

l:liento de la teoría del Conductismo que la Psicología tiene 

una aplicación directa en el campo educativo, y cuya aporta~ 

ción más importante se hace en fornia de una propuesta pedagdlli 

ca: La Enseñanza Programada que es una aplicación directa del 

análisis Skineriano en relación a esta teoría (Conductismo), y 

que tiene como idea central la sastematización de las contin-

gencias de refuerzo. 

Todo lo C'Ual permite confirmar que detras de toda propuesta 

pedagógica y como lo dice César Call, siempre existen uno o vn. 
rioe· supuestos psicológicos que la sustentan y de los cuales 

se derivan las características que las diferencian de otras 

propuestas pedagógicas. 

Pasemos pues, a analizar las características psicológicas

y pedagógicas que sustentan a la Escuela Tradicional. 



2 .2. Caracter:i'sdcas Psicológicas y Pedag6efcas de la 
Escuela Tradicional 

52 

En este apartado hacemos refer~ncia a las careeter:i'sticas 

psicológicas y pedagógicas que esu:::e la enseñanza tradicional 

en la actualidad, para lo cual hablamos de su m~todo, del prQ 

granw y de la relación pedagd:¡ica característicos de este -

tipo de enseñanza, as! como de la tdcnica expositiva, parte -

primordial de la misma. 

En primer lugar nos referiremos a su m~todo el cual pode

mos cnrac-terizar segtln Herbart como: intuitivo, inductivo, a~ 

tivo, concreto y pr.!ctico y- que !'Ue. éste, e1 que lo hubo plan

teado en el modelo educativo de la Escuela Tradicional en 

Francia. 

Intuitivo: porque supone que el individuo que aprende, 'ti.!:. 

ne ciertos conocimientos acerca de lo que se va a enseñar; E,ii 

to se presta a poldmica ya que, los conocimientos que pueda~ 

tener el individuo, dependerán en gran parte del medio ambien 

te en el cual se ha desarrollado. 

InduC'tivo: porque conduce al alumno de los hechos genera

les a la ley y luego la aplica a la solución de problemas pa¡: 

t:icula~s, gramáticales, matemáticos u otros. 

Activo: Ya que utiliza el recurso de la interrogación, as! · 

como, el "intercambio de ideas" entre profesores y alwmos, 

Sin embargo, mientras no exista un verdadero diálogo entre 

profesores y alUll!Ilos, no se puede hablar de un m~todo activo 
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pues dialogar no significa plantear preguntas al azar y res~ 

ponderlas. 

El diálogo s6lo se producirá cuando los que desean conocer

logran aprehender lo que se intenta conocer y cuando se toman -

en cuenta las intervenciones del alumno en el aula, dando lugar 

a otras intervenciones, cosa que pocas veces ocurre en el marco 

de la Escuela Tradicional. 

Concreto: se refiere, a que el profesor debe trasmitir sus -

conocimientos al alumno, de manera sencilla para facilitar la -

comprensi6n de los mismos. 

Desde nuestro análisis entendemos que, en ocasiones los con

tenidos a ser trast:rl.tidos, se hacen sin tomar en cuenta, las ng 

cesidades y capacidades del alumno, por lo cual, resultan abu-

rridos y alejados de sus intereses; De ah! que el método de Hex 

bart al que éste llama concreto, es cuestionable, en la medida

que lleva a la inactividad del alu:nno. 

fráctico: Ya que procura ante todo, que el alw:mo, adquiera

conocimientos "Útiles"· que pueda aplicar en la vida diaria ta

les como: leer, escribir, contar, redactar una carta etc., as!

como algunos conocimientos muy generales de la• diferentes cien 

cias (Biología, llistoria,Geografía etcétera). 

En este punto, resulta cuestionable lo dicho por Herbart, ya 

que, cuando éste, se refiere a lo práctico, resulta que, para -

el alumno, ya está constrUido lo que ha de aprender en su formn 

ci6n, y sólo deberá de asimilar el conociniento límitandose s.Q. 
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lai:iente a consumir 11p!!.quetes fabricados", es decir, se dan n,g 

cienes-, se leen libros, y a veces, se discuten ideas·, pero el 

alumno no ar>rende a reso_lver problemas por- sí l?1ismo. 

Este método, aunque con algunos cambios sigue vigente en -

la actualidad, y sus r>rincipios S"iguen aplicándose en la man~ 

ra como se enseña en la escuela y en todos los niveles que la 

integran: la razón de esto es que, este método per-mite que el 

pr-ofesor siga siendo considerado como la figura central en el 

proceso de aprendizaje, la que ha posibilitado su pe:nnruiencis 

en la escuela, a pes!l.r del tiempo trascur-rido desde su. apari

ción. 

En segundo lugar- nos referiremos al "Programa" que en la -

Escuela Tradicional es un elemento primordial., ya que en él,

se indican los temas a tratar durante el año escolar, las: ac

tiwidades a realizar por profesores y alumngs minuciosamente

organizadas, ordenadas y programadas de acuerdo a Wl horario 

determinado, la manera como se evaluará el curso y en ocasio

nes hasta el material d.idáctico a ser ut1lizado. !lada debe 

buscarse fuera del "progra::a", el profesor debe ceñirse a él.

si es que quiere evitar la colli'\.!sión y distracción de los· al.1Jll! 

nos a su cargo. 

Por lo general, existe un programa por cada asignatura, el 

cual se haya dividido en Unidades de Trabajo y en cada una de 

ellas se describen los temas a ser traS!litidoe por el profe-

sor, sólo que en la mayoría de ~~s casos, no existe continui-



dad entre los r.iismos, lo que iopt"e o.l al.umno analizarlos con

rrofundidad, y como resultado de esto, avrenda los conocimien

tos de memoria para posteriormente reproducirlos cuando le 

sean solic:itados, ya que no existe una integración de experien 

cias. 

En tercer lugar, nos referiremos a la relación pedagógica -

dentro del modelo de Escuela Tradicional, la cual presenta las 

características siguientes: 

En este modelo de enseñanza, es en el profesor en quién re

cae t!nica::iente la responsabilidad de llevar a cabo el procesa

da aprendizaje. De ahí que éste, debe poseer ciertas caracterí~ 

tices, acordes a1 papel que se le asigna en este tipo de ense

ñanza, rol que la misma sociedad le seDala. 

Debe preveer· cierta información no excesiva, ni demasiado -

escasa de los te::ias a estudiar; debe poseer más conocimien·tos

que el allll'llla, manejar cierto estila retórica y a la vez, cie~ 

ta m:!mica en la que se refleje su autoridad. 

Otras expectativas hacen a la forma exterior¡ su forma de -

vestir debe ser pulcra, y se exige de él, un control severa de 

las emociones, es decir, el profesor debe ser sereno y por ende 

eaocionalmente "neutral"; sus actitudes ileben ser ::iesuradas y

no constituir la exhibición eoacional de un compro:Jisa perso-

nal ó político, segt!n lo señala Ve:::nengo. 

Zatas.actitudes del profesor, :nu:t pronto son aprendidas e -

internalizadas por los alun:nos, quienes tender~n a reproducir-
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las (inconscientemente) ante cualquier· persona considerada como 

una autoridad (jefe de oficina, capataz etc.), o bien en el mQ 

mento que pueda llegar a ser profesor, es decir, que reproduc;I. 

rá las formas de instrucción que le tocó vivir como alumno, ya 

que esto constituye la dnica referencia que tiene cuando se 

propone enseñar. 

Lo que se desea decir es que a través de la enseñanza qua 

se imparte en la escuela, no sdlo se aprenden conocimientos, -

sino también una serie de reglas sociales, las más aceptadas en 

nuestra sociedad. As~ la relación profesor-alumno, en la Es~ 

la Tradicional, es una relacidn vertical (de superior a ini"a-

rior); el alumno sólo es un receptor de conocimientos, que afll¡ 

me poco a poco una actitud pasiva frente al aprendizaje, que -

muy pronto internaliza y que repite constantemente a lo largo

de los años que permanece en. la escuela, desde la Primaria ha,!l 

ta la Universidad. 

Dicho cuestionamiento nos lleva a afirmar que en la escue~ 

la, el alumno debe acost1ll!lbrarse a observar determinadas nor~ 

mas a través de las cuales aprende a respetar a sus superiores 

(tales como: ponerse de pie y saludar a cualquier persona que

entra en el aula, "hablar de Ud." a los profesores, ocupar un

lugar determinado en el saldn de cJ.ases est.) y el amor incon

dicional al orden. Para esta escuela, el conjunto de normas y 

reelas constituye una vía de acceso al mundo moral y el domi-

nio de si mismo; Cuando estas normas y reglas son trasgredidas, 
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se deberá sancionar a quién no las cu:npla. 

En rest!:nen: la tarea del profesor es la base y condición del 

exito de la Escuela Tradicional; a él le corresyonde organizar 

el conocimiento, en una ~alabra, trazar el ca:iino y llevar por 

él a los aluonos. ~l niño afirmaba Chateu - uno de sus teór;!. 

cos- asimila mejor una comida predigerida que el pesado alimen 

to da lo real. 

Un rtltimo aspecto, es el que se refiere, al eni'ásis unilat~ 

ral en la palabra y como a consecuencia de esto, la exposición 

oral es y ha sido en las Universidades Europeas y en la mayo-

ría de las Latinoaméricanas, incluyendo a MéXico, la rtnica m.Q. 

dalidad ó estrategia pedauógica efectivamente utilizada, más -

ailn, en muchas Universidades de ayer y hoy, las clases orales

discursivas constituyen o constituían la actiVidad primordial-

en estas instituciones. 

Pasaremos pues, a analizar esta técnica, ya que es un ele~ 

mento primordial en la Escuela Tradicional. 

2.3. Estructura y PunciÓ!I de la Técnica Expositiva 
en la ~scuela Tradicional 

La "clase magistral", "exposición oral" o "técnica exposi tj, 

va, como forma corriente de aprendizaje se ha convertido en un 

ritual seguido por profesores de diversa!! Universidades en el-

mundo, ha soportado todos los caobios J sigue vigente a 9esar

de los nuevos métodos y teorías pedagógicas suruidas en este -

siglo y, sin embargo, no es fácil nacerse una idea clara de lo 
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que se entiende en eenaral por técnica expositiva, debido a lo 

cual no poC.e:nos de ter:ainar algo así cono un tipo ideal de la -

ttisr.ia, hablaríamos más bien de estilos de esposición oral, los 

cuales explicare:nos .a continuación. 

Encontramos por ejem9lo, aquel profesor que recita trozos -

selectos de un texto ante un grupo de alumnos, que tiene que -

oír del profesor, lo que podría leer en casa, o bien el profe

sor de vez en cuando, adelanta a su auditorio trozos inéditos

del libro que escribe, el ensayo que prepara etc., el lenguaje 

que utiliza por lo general, es muy elevado y todo se hace en -

una atmósfera de absoluta seriedad. 

En este caso, estaríamos frente a un tipo de exposición 

oral, cuyo modelo provendría de la UniversiJad Europea del si

glo XIX. y el cual se derivaría de los tratados clásicos de re

tórica. 

Bn contraposición a la !Ulterior, encontramos otro tipo de -

expof!'ición en donde el profesor guarda al hablar cierto tono -

informal, el lenguaje que utiliza no es rebuscado, el orador -

no se atiene al hilo de una exposición establecida de antemano, 

sino que parece obedecer a asociaciones momentáneas: el disc~ 

so se ve interrunpido por anécdotas, ilustraciones, bromas: el 

alU!lilO quizá impresionado por la forma de hablar del profesor, 

se olvida por corapleto, que se trata de tras'.llitir una informa

ción {contenido), que le per::iita sacar conclusiones racional~ 

mente. 
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Si analizamos estos dos tipos de exposición, nos podemos

dnr cuenta que, en ellas, sólo existe un protagonista, el ora

dor; los alumnos hacen lo contrario de lo que debe ser el pro

ceso de aprendizaje, el cual debería permitir su participación 
16 

activa, cosa que no sucede con este tipo de enseñanza, ya que 

el alumno como se ha dicho, sdlo escucha lo que el profesor di 

ce, y en ocasiones no entiende lo que expone y se crea con:ru-

ciones, lo que repercute necesaria~ente en su aprendizaje. Por 

otro lado, en el segundo tipo de exposición, lo más probable -

es que, los alumnos se olviden de los objetivos propuestos, SJl. 

bretodo, si el profesor se dedica a contar anécdotas acerca de 

su vida profesional, o de ali;tln alumno al que recuerda especial 

mente, pero eso sí, a la hora del examen exige a sus alumnos -

que sepan los contenidos "vistos en clase". 

En un texto reciente de Pedagogía, se señalan las siguien~ 

tes notas como propias de esta técnica: " se trata de: a)un aQ 

to cumplido por un profesor: b) durante un período de tiempo -

(1 hora aproximadanente) y reiteradas veces durante un curso;y 

3) ante una audiencia relativanente nu.11erosa". (17) 

(16) 

(17) 

Por participación activa entendemos aquella en la cual se 
toman en cuenta las intervenciones de todos los alur.mos en 
el aula, cuando una intervención da lugar a otras, cuando 
se añade algo nuevo, es decir, aquella que lleva a la re
Llexi~n, a la d1scus~ón.de un tema, que favorece la comu
n:l.cacidn entre los miemoros de un grupo, y que enriquece 
el proceso de enseñanza-aprendizaje. 
c.itado en Vernengo José, Estructura y Punción de la Cáte
dra Uagisterial, pág. 10. 
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Otra definición es la siguiente: " Consiste en el uso del.

lenguaje oral para describir algo, una actividad o desarTollar 

un concepto". (18) 

Sea cual fUere la explicación de lo que ea la exposición ~ 

oral. l.o que importa dejar clara, es que a través del usa exaJ>!! 

rada de esta técnica no se da al alumna oportunidañ de analí-

zar· can profundidad los conocimientos que le trasmite el prof~ 

sor y mucho menos le percite " despertar su capacidad de cr!t;L 

ca" ya que esta técnica, tiende a estructurar un sistema "cen

trado en el profesor" y no en el alumno. 

Con esto no quere~os decir que la técnica expositiva sea m¡¡, 

l.a, sino que más bien estamos en desacuerdo con el uso que se

l.e ha dado en la Escuela Tradicional., ya que, se le ha utiliz¡¡, 

da como lfnico recurso en la enseñanza, olvidándos de que éatn, 

sdlo es un merlio entre muchos miís para lograr .loe objetivos de 

aprendizaje. 

Por tanto, es importante que el profesor al hacer uso de e§. 

ta, no se límite 1Íllicamente a emitir una· información específ"i

ea, sino que apoyiíndose de esta técnica, dé oportunidad al 

alumno para discutir, analizar o cuestionar un tama,para lo 

cual también puede partir de una pregunta que sea desafiante,

motivadora, que induzca a los alunnoa a pensar· y que permita -

al mismo tiempo, abrir canales de comunicación entre el. propio 

profesor y el grupo que tiene a su cargo. 

(18) Aguirre Lora y otros·, Manual de Didiíctica General, pág.50 
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6l. 

19 
Esta técnica se desarrolla en tres fases; 

Introducci6n.- ~n esta fase, el profesor dará a conocer a

sus alumnos los puntos a tratar en clase, para lo cual, él ti§. 

ne que; 

explicar los objetivos del curso. • 

relacionar dichos objetivos con las 

necesidades y experiencias de los g 

lU!llllos. 

hacer un recordatorio de lo expuesto 

anteriormente y presentar los puntos 

o temas a estudiar. 

Informaci6n.- el profesor pro~orciona en forma oral toda la. 

informaci6n que necesita el allll!!llo para 105rar su aprendizaje; 

para lo cual. debe: 

- ordenar el contenido de manera que 

satisfaga los objetivos deseados. 

- destacar las ideas centrales. 

- interrogar a los alunnos para cer

ciorarse que han coo~rendido y evj. 

tar que el tema se desv:l'.e por comen 

tarios inaaecuados. 

Yerificaci6n.- esta se lleva acabo mediante la formulación 

de presuntas¡ elaboracidn de resumenes y conclusiones¡ aplica

ci6n de ejercicios etcétera. 

(19) Aguirre Lora, o .cit., pág. 50 y 51. 



3in ~!1ba.~50~· .en ·la:i::·áyor;r~· .. de _103 Casoo, el r;ro:CaJor no t.Q. 

:::ia en cnie~ta lcís iriter~s~~ del alunno; ni. ous difc,·enciac in

dividual~s;> no da tin~ i~t~61u~ciÓn al te:na <!ue va a exponar -
; '.- .• -· -.! •''., -

ya que por io ·.qeneral, sólo lle¡¡a ·:¡ pifo a los alunno3 abi·an-

su cuaderno y empier.e· a dictar, fooentanio aoí, la pasividad

iel alui:mo; el profesor se desp::-eoc•i¡ia de como ac cw.i¡ila el -

proccoo de aprendiza~e; y por \O.tioo, la co~unioacidn que se

establece entre profeooreo :; a1Ulll1os a travEfo del uso de esta 

t'5cnica, se da en un sól'l zc'ltido de superior (profesor) a i!l 

ferior (alwmo), lo qu7 hace q,ue la ¡:articipac16n sea escasa

y el verbalis'lo abundante. 

Zn algu.~os casos se deja la reoponsabilidai a los alumnos

para dar una "clase", pero esta es dada bajo ciertos linea-

cientos oarcados por el profa:: ar, es d.Jci r, -1 es quién da loa 

objetivos y el libro o doc1~1cnto a ser Clenoriza:los; el al\llilllo 

ClL'lpliendo la función O.e ¡;r~!asor, vierte estos contenidos -

frente al ;;rupo, la mayoría d~ las veces sin entendnr ni com

prendAr lo quo estd: e;:poni-=ndo, cr·:?an~o ·con esto, confusioneo 

y hu.ecos d~ cor .. ooit!ientc en sus cc.l.~:;.1ercs, q,.:e la :.iayoría Ue 

la: veces no son aclarn~os rcr el profJ~or, pero que este tO.

tillO calificará con not1'.s bv.jas por l.:: "mala pre:iaraci6n" de 

los alUL'Ul os. 

Por lo t~nto lg exryosici6n co~ü forma «~ ensry~anza priyil9 

tica e.luc~"':iva vinculo.d!! ce ..... -:. U" °'."!fOr.~aci~n al 3.l1L'1110, en el?. 



trimento de loa procesos de elaboración d9l conocimiento; el

nlur.mo se conv; erte en un Tecentor de infcr::~~e:ión, cuyo obje 

to de estudio sólo nuede_ ser retenido y me!.1oriZ·'1.do l2Qr 1U y

devuelto al nrofesor cuando este lo solicite. 

Otro aspecto que amerita nuestra atención, y del que hnblA 

remos más adelante, en relación a la técnica exr.ositiva, es n 
quel que se refiere a las actitudes ~ue se internalizan en el 

alumno a través del uso exagerado de dicha técnica y que rebA 

san con mucho los límites de la escuela y que lo afectan indi 

vidual y socialmente, r.nra decirlo mejor; somos de la idea de 

ouc a partir del uso de la técnic2 exnositiva. no sólo se

trasmi ten ciertos contenidos, sino también neutas de conducta 

oue traducen (imnlícitn~ente) valor~ciones esnecíficas de ln 

sociedad en aue uno vive, ayudando así a su renroducción, lo 

oue constituye su función. 

:ln síntesis, des:,iuéa de haber analizado a la Escuela 1!radi 

cional en sus características psicológicas y pedagógicas, po

demos dec:.:ir que: en este tipo de enseñanza, el individuo ha

sido considerado como un organismo pasivo que recibe estimula 

ción del medio ambiente y la introduce mécanicamente, lo que

ha prt>,iciado -que el docente co~o la figura central del prQ 

ceso de aprendizaje, apoyándose de técnicas como la expositi

va fomcn~e en los alumnos- una actitud pasiva, su."isa, acríti 

ca en relación al conociiüento. 

Con esto queremos decir: el alumno ha sido visto meramente 



como un receptor de información, y no como una persona capaz -

de pensar por si misma con experiencias que puede compartir no 

sólo con sus compañeros, sino tambián con el propio profesor -

para enriquecer así, el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

Por otra parte, al considerar al alur.mo cOtJo individuo y no 

como integrante de un grupo, esto propicia el individualismo y 

la competencia, actitud que, en la ~scuela Tradicional so fo~ 

menta a trav!fs de los "cuadros de honor", "diplomas por aprov~ 

chamiento", "becas" entre otros, impidiendo con esto el naci

miento de la solidaridad, no sdlo entre quienes asisten a la

escuela, sino qua esto al trascender el ámbito escolar, tam--

bi!!n se da entre los miembroa que conforman nuestra sociedad. 

De ah!, que no podamos afirmar como se ha afirmado hasta ~ 

ahora por ciertas teorías, qlte a través de la educación es cola 

rizada, se fomenta el desarrollo integral del individuo. 

Lo expuesto anteriormente, permite afirmar que ha partir de 

la forma como se enseña en le escuela, se introducen en el 

alurmo, una serio de hábitos y acti t'.!des que pretenden lo¡;rar

su adaptación a las estructuras sociales. 

Entendiendo por adaptacic!n: "la incor;ioracidn d.? los esque

mas de conducta que la estructura social ha creado en el suje

to a lo lerco do su proceso for~ativo.~ (20) 

(20) llraunstein, ~rE!stor A.ll., Op. cit., :pá;:¡.71 



Zsto se debe a que la escuela como aparato ideol6gico de

Estado, promueve la internalizaci6n por parte de los indiVi-

duos, de una serie de pautas y modelos de cooporta!Iliento so

cial cuyo prop6sito es el de reproducir nuestras estructuras

sociales, y las cuales se constituyen en tareas educativas im 

plícitas que impiden de al¡;una manera, a profesores y alumnos 

establecer una forna de relaci6n que desarrolle la iniciativa 

del alunno, su ca~acidad de aruílisis y crítica, su crentiVi-

dad, dando lusar al nacimiento de diversos vínculos entre 

ellos como el de dependencia, superioridad y competencia. 

De alú que a lo lareo del sisu!ente capítulo, trataremos -

de explicar, la manera como el individuo incorpora dichos es

quemas de conducta en la Escuela Tradicional. 



CAPITULO llI 

EL PROFE:30R co1:0 A:iZl!T3 SOCIALIZADOR 

En las sociedades simples, la educación no estaba institu

cionalizada, es decir, no está coni"iada a nadie en especial;el 

niño aprende de los adultos las creencias y practicas que se

t.ienen. como mejores (para aprender a manejar el arco, el niño 

cazaba, la mujer enseñaba las labores del hogar a la hija,los 

jóvenes aprendían de los ancianos las costumbres de su comllltj. 
21 

dad etc.), como parte de un.a sociali:rnci6n. generalizada. 

Sin embargo, cuando se incrementa la complejidad de las -

sociedades, la responsabilidad de educar, se traslada hacía -

instituciones de educación formal (escuela),y cuando una sociJt 

dad empieza a industrializarce la importancia de la escuela -

aumenta alln más: la asistencia a la misma sé vuelve obligato

ria para toda la población ya que, el niño aprenderá en ella

lo que "es necesario saber" para que pueda convertirse en un

miembro activo de dicha eociedad y cont~ibuir así a su canse¡:: 

vación y reproducción, al adoptar las normas y costumbres im

perantes en la misma, las cuales aprenderá a partir de la en

señanza de hábitos, actitudes, técnicas por parte de los pI'Q. 

(21) Por socialización entenderemos lo que Kaminsky dice al -
respecto: "todas y cada una de las instancias a través -
de los cuales un sujeto humano incorpora las consienas -
y determinaciones de la estructura social en la que ill:
teractúa " 
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fesores, quienes de esta manera, se convierten en agentes de 

socializacidn. 

Por tanto, consideramos importante el que a lo largo del 

presente capítulo, se analicen los mecanismos a través de los 

cuales se socializa al individuo en la escuela. 

En primer lugar nos referiremos a los elementos que confo¡: 

man la conducta humana, lo que nos permitirá comprender mejor 

los procesos psicosocialea que intervienen en el proceso de 

socializacidn escolar, en tanto el propósito de abordar a la 

educacidn formal. 

3.1. Elementos que conforman la Conducta Humana 

En nuestro caso particular,entenderemos por conducta,todas 

las manifestaciones del ser humano, sea cual sea el área en

que aparezcan (cognoscitiva, física, psicoldgica), es decir,

incluiremos las acciones observables como las no observables. 

Por ejemplo: cuando un profesor expone un tema, muestra di 

ferentes conductas externas (hablar,mover las manos, escribir 

en el pizarrón etc.), pero al mismo tiempo realiza una serie

de acciones mentales y afectivas que aunque no vemos, también 

forman parte de su conducta. 

Así del tipo de silencios que hace, podemos inferir si es

tá pensando lo que dirá a continuacidn¡ si estit buscando la -

respuesta a una pregunta; si está molesto o cansndo etc,, to

das estas acciones son parte también de su conducta, lo que -



prueba y confirma lo dicho por nosotros. 

Ahora bien, si partimos de esta forma de explicar la con

ducta, los elemento3 r¡ue la con~oroarían serían tres: el suj~ 

to ~ue ecite ln conducta; el objeto de la conducta; y el ti?O 

de vínculo (interacción) existente entre estos elementos, 

Cuando hablaoos de sujeto de la conducta, nos referimos a

la persona que realiza esa acción; un sujeto con antecedentes 

genéticos, hereditarios y educativos (fa!!!ilia, escuela, expe

riencia etc,), que determinan su conducta. 

Todas las conductas e:>i tidas por un sujeto tienen un si~ 

ficado y una causa que las produce, y que, está relacionada-

con las experiencias presentes, pasadas y fUturas del sujeto. 

Dicho sienificado est1rá dado por la relación de esa con

ducta con la vida y porsonalidad total del sujeto como por la 

cultura en que está inmerso. 

El objeto lo entendenos como: "todo lo -.ue está frente a nOS.Q. 

tras, lo que nensanos, captanos o reconoce:nos, todo aquello a 

que podamos estar dirieidos, •• ,ea concreto (real o externo) o 

virtu'll (intorno)". ( 2~ 

Y por vínculo entenderer.103 lo que Pichón Riviere dice al -

respecto; "ln nanera particular en que un sujeto se relaciona 

con el otro o los otros; como la relación establecida con el

objeto". (2') 

(2~) Ble&cr José, PsicolOGÍa de la Conducta, p.p. 105. 
(23) Pichón Rivicre, Teoría del V~nculo, p.p. 22 y 35, 
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Durante nuestrn vida, sieapre nos estamos relacionando con

personas u objetos, es decir, establecemos vínculos en tiemnos 

y espacios concretos. Enfrentamos diferentes situaciones en -

las que adoptamos determinadas actitudes. Esta forma de hacer

frente a los problemas se puede dar de aaner~ consciente y vo

luntariamente o inconscientemente. 

En ocasiones, escogemos la forma de relacionarnos con otros 

pero nuestro comportamiento, será el resultado de m~ltiples d~ 

terminaciones no sólo conscientes sino inconscientes. 

Por lo tanto, y de acuerdo con lo ex,uesto anterioraente,un 

sujeto se relacionará con un objeto de diversas maneras, depen 

diendo esto de su personalidad, de sus eJtDeriencias, o de la -

disposici6n psicol6¡;ica en la que se encuentre en el moaento -

de presentar una conducta determinada. 

Por ejemulo= si aplicamos lo dicho anteriormente al ámbito

educativo, nos encontraremos con que los allll!lllos (sujetos de -

conoci~iento) ~ue asisten a la escuel1, se relacionarán con -

un profesor (objeto do su conocimiento), de acuerdo con las e~ 

pericncias vívidas por cade. u..~o de ellos; Unos lo o.dni1~nrP.n y 

res~etarán por~ue usí se len hn ensefiado en su cas~ y en ln e~ 

cuela, otros establecer~n una con¡ie~encia con el profesor parü 

ver quien sabe o.is, y qui:?.á a.lgtmo lo rc~:~ace ,or,1t1e le recue.r. 

da a alguien con quien ha tenido r.roblenas coma un amico, un -

tío 6 su padre. Todas ellas acciones que operarían desde el 

punto de vista psicol6¡:;ico, a tra,rés de la es·~ructuraci6n 
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24 
progresiva del conociciento por parte del sujeto. 

Zl tipo de vínculo establecido entre un sujeto y el objeto

en ocasiones se convierte en una pauta a seguir por el sujeto

aiempre que éste se encuentra en presencia del objeto, ea de-

cir, el sujeto hace propia una conducta determinada que, ha 

asimilado de tal manera que ya forma parte de su personalidad. 

Por ejemplo; el alUl:lllo que asiste a la escuela, siempre que 

está frente a un r,rofesor -emisor de información- adoptará una 

actitud pasiva frente a él, debido a que ésta es una conducta

que ha aprendido a lo largo de los años que ha pasado en la -

escuela y que al forc~r parte de su personalidad, tenderá a r~ 

producir no sólo en el aula, frente a otros profesores, sino -

que lo hará siempre que tenga una autoridad (Direct0:t1, Jefe de 

Oficina, etc·.), delante de él. 

Con esto lo que queremos dar a entender es que, no basta 

con que en al&Ulla ocasión especial, el sujeto (alumno) e"1ita -

ciertas conductas en relación a u.i objet? (profesor 6 conoci-

miento), para afirmar que dicha conducta se ha convertido en -

una pauta, ya que para esto es necesa1io que la misn~,adquiéra. 

cierta estabilidad en la personalidad del sujeto. 

Las pautas de conducta que caracterizan la personalidad de 

(24) Fara Fiacet, el aprendizaje, es un ~roceso de sucesivas 
reest~ucturaciones de los esquemas internos de un sujeto 
en inLeracci6n con los objetos de conocimiento; y esta
interacción sujeto-objeto, es la ~ue da luear a los pro
cezos de Asinil~ci6~ y Aconoaaci6n. 
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un individuo se aprenden durante los primeros años de vida, a 

través de los vínculos ~ue establece con la cadre, el padre,

los hermanos etcétera. 

Sin olvidar que, estas pautas de conducta que aprende in1 

cialcente en el seno familiar, le serán reforzadas posterior

mente en la escuela y que las mismas responden a una determi

nada forma de ver la vida, es decir, tienen relación directa

con la cultura social y/o familiar del ámbito en el que se d~ 

senvuelve el individuo. 

De ah! que podamos afiri:iar que, en nuestra sociedad, el in 

dividuo desde que ll!lce es sometido a \L~ proceso de socializa

ción tanto en la familia como en la escuela, n través del cual 

internaliza ciertas pautas de conducta que le permiten inte-

grarse adecuadamente a la sociedad de la cual for:na parte y

que permiten a su vez la conservación, reproducción y perpe

tuaciento de nuestras estructuras sociales. 

En el nroceso de socialización en la !L~cuela, intervienen 

vnrios factor~s (lo in~tituido y lo instituyente)¡nor eiemulo 

se socializa a través de la interacción nrofesor-alumno, no -

soln~ente en t~rminos de su orgnniz?.ci6n y otros a~ne~tos m~~ 

exnl{citos o formales. adenás desde las actitudes, acciones.

habilidades, oue el a~u.i~no internaliza en nuestro c~so urrrti

cule.r, mediante el uso de la t~cnica ex,,ositiva "ºr narte de 

los nrofesores. ouienes se convierten ~sí. en los nrincinales 

yeh{culos ~ue socializan al individuo, a partir del ti~o de 



yínculos gue 1icha t~cnica pro~icia y de los cuales hablaremos 

más adelante. 

Por el momento s6lo nos referiremos al papel de la familia 

y la escuela en dicho proceso, para posteriormente hablar del 

papel que jugaría la técnica expositiva, objeto de nuestro·e~ 

tudio. 

3.2. El Profesor y la Socialización de sus Alumnos 

31 proceso de socialización de los individuos como se ha

dicbo, se lleva a cabo primordialmente en una primera instan 

cia que es la familia, en la cual se aprenden las primeras -

reglas de comportaniento social ( obedecer y respetar a los

adul tos, mantener limpios y ordenados nuestros objetos parti 

culares etc.), as! como los valores y creencias imperantes -

en la sociedad en la que vive y que le son trasmitidos por -

sus padres. 

Por tanto la far.iilia: "es la portadora de los modelos de

sujeto necesitados por la estructura socti.al y es el agente -

de esa socialización". (25) 

Ader.iás, la íanilia establece una jerarquizaci6n e inserción 

de clase para si,entre los individuos que la conforman, y ru. 

contexto social,de acuerdo a su nivel socio-económico y el-

cual varía seg\!n el tipo de familia de que se trate (proletª 

(25) Braunstein Néstor A., Psicología: Ideología y Ciencia, -
pág. 84. 



ria o burguesa). 

Las maneras de llevar a cabo las relaciones entre los miem 

bros de la familia, representan patrones de conducta, que re

flejan de alguna manera las relaciones sociales externas. De 

alú que de acuerdo con Leñero, podamos decir. que eXisten va

rias modalidades: 

a) El modelo autoritario que enfatiza el papel pasivo, sy 

miso y receptivo de los menores ante los adultos, aunque en 

estos ~ltimos haya variedades segiín el papel familiar y el-

11exo. 

b) El modelo paternalista, sigue un tono aoable y protec

tor; la autoridad moral se impone, no la física. El papel del 

menor es dependiente, sin capacidad de tomar decisiones. 

c) El modelo iguali tario,en <!ste se consitiel'a a la !'an:ilia 

como el grupo primario, fornado por persona~ con derechos y 

capacidades. Sin embargo, se presentan problemas diversos pa

ra la integración grupal ( conflictos generacionales y entre 

los miembros adultos). 

Lo que significa que la fa:U.lia es el lugar donde se dete~ 

mina la modalidad de relación que, cada uno de sus integran

tes como futuro miembro de la sociedad estaolecera con la ay 

toridad, con el poder, con el ~rebajo etc., es decir, el lu

gar donde se 11 forma" al nifio y donde aprende cual es su lu-

gar ••• la familia, como aparato ideológico de la sociedad 

tiene co~o fín inmediato la proc~eación, pero ade~~s, CU!!lple-



la función de producir y reproducir luc detercinantes ideoso

cializadoras características de una sociedad específica. 

Pero no sólo la fat:lilia influye en el ?receso de socializa 

cidn, también la educación lo completa. 

" -¿ Adónde va el niiio así reproducido por la fanilia y -

en la familia? 

Res~uesta empírica: A 1a escuela 

¿Qu<f hace allí? 

- Aprende a leer, escribir, calcular, dibujar, reconocer

como "natural" a lo dado, adnirar a los hEfroes e imitarlos 

comportarse en relaci6n n sus su~eriores, con sus compaña-

ros y algunas cosas mi!s. 11 (26) 

La escuela, es entonces la segunda instancia socializadora 

ya que, comparte con la fanilia, la responsabilidad de trasm;I. 

tir al individuo las reglas del orden establecido, o sea, una 

visidn del mundo acorde con el tipo de hombre que requiere -

una sociedad, para loGrar así, su ajuste a la misma y en con 

secuencia su reproduccidn, en el proceso de transfornación SQ 

cial. 

Todo lo cual confirma de alguna manera que la escuela CUJ!l 

ple un doble propdsito, ya que por un lado en ella, se apren 

den algunos conocimientos que se deben dominar para realizar 

la parte f!sica de un futuro empleo; pero también se aprende. 

(26) Braunstein Jl<fstor A., op.cit. p.p. 86 y 87. 



y adquiere un saber que tiene que ver con las actitudes que

debemos adoptar en el campo de la interacción soc.ial, y que -

se relacionan, con el tipo de relaciones interpersonales que 

deberán manejarse de acuerdo al lugar.que se ocupe en dicha -

sociedad. 

Con esto queremos decir que, cuando el:r-rofesor práctica -

hdbitos de trabajo tales como el orden, la importancia de me

dir al tiempo o cuando realiza alguna actividad en el aula, -

no es conciente en la mayoría de los casos de las implicacio

nes de su práctca en sí y para sí, ya que como se he mencio~ 

do, es por· mediaci6n de él., que la escuela socializa a los ~ 

lumnoa·, es decir, no necesariamente eX!Jresa ante estos, las -

implicaciones de su práctica scc1.al. 

El profesor sabe que les está inculcando respeto y orden a 

los alumno::, e:n lo ex:plíci to porque so1~ caracter:'.s~ica,; desea 

b~cs en ellas, pero na se entera en lo implícito, de que paI"¡l 

lelamente, les inculca la manera de comportarse frente a una 

figura autoritaria. Aunque éste puede comprender, que de algy 

na mnnera están involucrados 11 valores", para él, sólo se eE_ 

tá enseñando un tema particular. 

Lo que si es menos probable, es que los alU.'l!!los se enteren 

de lo que sucede, ya que todo el tiempo se comportan de acue~ 

do a lo que les indica el profesor y la institución, en lo m~ 

nifieato. 

Así, poco a poco, a lo largo de los !l'ios que el alumno pa-
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sa en la escuela, aprende de maner3 inconsciente una serie 

de relaciones sociales: que el profesor posee cierto poder, 

aquél que le da el poseer tan.tos conocioientos; que el alumno 

debe callar, respetar y obedecer sus drdenen; que debe luclmr 

por sobresalir entre sus coopafieros, ya que sólo de eata lllllll~ 

ra 11 triunfo.rá en ln vida.11 • 

Aprende también a reprir.Jir sus impulsos; a no pensar por -

si mismo, y espert?r a que le digan lo que tiene que hacer, -

características todas ellas deseables en u.~ individuo que for

ma parte de nuestra sociedad, para poder seguir conserv!Índola

y reproduciéndola en todos sus aspectos: social, económico, p.Q. 

lítico y cultural. 

3.3. El Pa~el del Profesor en Nuestra Sociedad 

Hasta ahora hemos examinado, algunoo de los procesos psico

saciales que hacen posible la socialir.aci6n de los individuos, 

así cooo, dos de las princir-ales instancias encargadas de lle

var a cabo dicho proceso (faoilia y escuela), a partir de las

cuales se pronueve la internalizaci6n de una serie de pautas y 

oodelos de relación social, cuyo :fín es el de integrar a los

indi Viduos a las estructuras sociales. 

Sin embargo, es convenient~ que ahora, nos detengamos un.pQ 

co, en nuestro análisis, para tocar un punto que se ha dcjado

de lado: aquél que se refiere, al pa~el que cUllple el profesor 
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en nuestra sociedad. 

Para abordar dicho punto, recurriremos a algunas de las 

ideas que Gramsci ha vertido en relacidn al tema que ocupará

nuestra atencidn en este momento. 

Gramad. afirma que en toda sociedad, existe 1m determinado 

grupo social, que asegura el consenso ideológico de les masas 

en relacidJL al grupo dirigente, es decir, un grupo de ~"1 

· cluos: que utilizan el saber y el conocimiento que poseen, para 

servir de diferentes maneras a los intereses de la clase dom;L, 

,nante en dicha sociedad, al reproducir inconscientemente, la 

C?anera de pensar de la misma y a los que denomina: "represen

tantes de la hege1:1on!a": "a¡;entes del grupo dominante": "fun

cionarios de la estructura• o dicho con otras palabras,· nos -

referimos a los llamados "intelectuales". 

La clase en el poder, dice Gransci, utiliza a los intelec

tuales, no sdlo para ganar el apoyo de las masas,sino también, 

para modelarlas en el plano ideológico y moral, de acuerdo a

su propia visión del mundo. 

De allí que si retomamos el concepto anterior,podamos decir 

qae,el profesor foroa parte de1 grupo de los "intelectuales", 

en una sociedad determinada,ya que éste dii'unde y trasoi te la 

ideología de la clase que detecta el poder en una sociedad a 

través de los métodos educativos que eoplea, de las técnicas

didácticas que utiliza y .:f'undamentaloente a partir de las re

laciones que establece con sus alw:mos, las cuales son muy 



camparabl.es a las existentes en el catlPO laboral, es decir, -

traduce en el momento que e!llle.t1a una realidad social y pol!~ 

ea, dado que su posición en el sistema ha s-:!.do establecida -

con anterioridad, y es, considerado como agente socializador. 

Uon esto lo que queremos dar a entender es que, si e1 pro

fesor exige al alumno respeto y obediencia y se comporta ante 

d1 de manera autoritaria, D.G lo hace porque as:S'. sa lo haya 

propuesto de ante:nano, o de manera consciente, se debe a que

ila sido preparado para ello, a lo largo de su !ormación famí

liar, escolar .Y social; el. profesor acti!a así porque esto ea

lo que se espera de <f.l., porque se ha formado una imagen de lo 

que debe ser tal profesor, pues 'l al igual que sus alumnos,ba 

recibido un mismo tipo de educación (pasiva y memor!stica),la 

cual reproduce en el momento que enseña y, finalmente porque

como representante de la escuela, defiende inconscientemente

una 'lis:l.ón del mundo acorde con las ideas de la clase que d!! 

tecta el poder en nuestro pa!e (burgiiee!a), ya que, su run--
ción va de acuerdo a los fines del Estado. 

El papel que desempe~an los alumnos qn la reproducción de

es te t:ipo de relaciones, tal:tbién es importante, ya que reci-

ben los me!lllajes de manera impl!ci ta, que se dan en este tipo 

de enseñanza pasiva, y con el tiempo aportan su parte al pro

ceso de la reproducción, al asumir sin darse cuenta, f'Uera 

del ámbito escolar, las actitudes (eumición, pasiVidad, depen 

dencia} que ha aprendido en. la escuela y del maestro, as! co-
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mo las reglas, valores, normas que en el aula le son trasmit1_ 

das. y que son consideradas como válidas en nuestra sociedad

Y• que responden a propósitos de integración y adaptación SQ 

cia¡, pues socialmente el profesor es el que educa, aunque e§. 

to sea, una viaión reducida y lími tada. 

Es· importante hacer notar que. si el alumno repite f'uera -

de la escuela, las actitudes·. normas. valores y reglas que ha. 

internalizado a lo largo de su ro:nnación académica. éste lo -

hace porque al igual que el profesor, ienora que dicha inst;I. 

'tuc:ión cumple la !'unción de conservación y perpetuación de 

las estructuTas sociales y que por lo tanto, se vale del pro

fesor y más específicamente de los instrUlllentas que,utiliza -

en la enseñanza, para introducir en la mente de los indivi~

duos una forma de actuar y pensar uniforme. que asegura la S:Jl 

pervivenc:ia de la clase do~inante Y• le permite mantener su -

pod:er· sobre "las clases sociales inferiores" y por consigu:ien 

te. el control sobre los medios de producción, es decir, la 

escuela prepara a los individuos para mirar con naturalidad -

las condiciones en que se desarrolla la'sociedad. 

Por tanto, profesores y alumnos en la Escuela Tradicional, 

viven enajenados y en consecuencia actifan de acuerdo a lo que 

la sociedad demanda de cada uno: el profesor será la autori

dad y tendrá el derecho de llru:iarle la atención al alumno 

(dentro de los límites del salón de clases). ES'te tendrá la -

obligación de trasmitir sus conoci:aientos al alumno; estable-
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cerá una relación de superior a int'erior, debido a que todo • 

el tiempo es él, quien habla y dice lo que se tiene que hacer 

en el aula, dadas las condiciones en el sistema tradicional 

en 1a relación profesor-alumnos, el profesor· al ser el que 

ejerce el poder, que el "saber" le legi til:l!l, se espera en con 

secuencia, que, su actitud sea la de ejercitador de las deci

siones y determinaciones del conocimiento en el aula, con lo 

anterior, entendemos que al alumno se le impide establecer -

una forma de relación. que desarrolle la iniciativa, la capac;I.. 

dad de decisión y la creatividad, dado que este es el tipo de 

hombre que se requiere en nuestra sociedad: un hombre ajeno -

a su realidad pero acorde a los intereses del Estado, 

~l alumno por su parte, acata lo que el profesor dice, lo

obedecerá y respetará, aprenderá a no participar etc., ya que 

este es el camino que presenta menos problemas para él, el 

que le resulta máo cd>odo, debido a que desde pequeño ha apren 

dido a"depender de·', .... AcWa como reproductor del sistema. 

Lo an•erior, permite confirmar que, es principalmente en~ 

la escuela, donde el alumno desarrollará la conciencia necesa. 

ria para poder jugar un papel en el mundo del trabajo cuando· 

sea adulto y que dicha conciencia se forma, sobretodo, a par

tir de la interacción establecida entre profesores y alumnos, 

y más específicamente a través del tipo de vínculos que se f.!l. 

mentan eri la ~scuela Tradicional (superioridad, competencia,

dependencia) los cuales se presentan cotidianamente en el aula 
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y, que al ser estereotipados por el al1lJ;1no, trascienden el á¡¡¡ 

bito escolar y se oanifiestan en la vida diaria, lo que impi

de llevar a cabo, cambios de fondo en la enseñanza y coad:ruva 

a la reproducci6n de las relaciones sociales de producci6n is 

peran•es en nuestra sociedad. 

Por lo cual, a continuaci6n pasaremos a analizar el tipo -

de v:Cnculos que se fo:nentan en la Escuela •rradicional, a par

tir del uso constante de la técnica expositiva, ·por· parte de

los profesores, así como las ioplicaciones educativas y socia 

les a que.se da lugar con los misoos, 

3.4. El Profesor y las Técnicas ~xpositivas 

Cuando un profesor se inicia en la docencia, es muy común

que al dar una clase tienda a reprooucir las formas de instru~ 

ci6n que le toc6 vivir como alu.."Ulo, ya que en la oayorra de -

los casos, es el tlnico antecedente con que cuenta nara la reA 
; 

lizaci6n de su labor. 

ni ca exnosi. ti va co::to el casi tinica recurso T'lara tr.<:?s·ii t~ 

los alu?Jnos, los contenir\_o_•Llt .. füU"-ªJ.ren~!!J.!1§.....1..ne:iorizados~ 

ro sin reflexionar suficiente~ente ~obr1~!__S...!!ª- _i'1T'll_icac; enes. -

sus resultado~i_n consirlerar que esta for::::Ia de i.111artir co 

nocimiento~~e fo!!le.?ltar la .!)asi vid ad, -.roni_c_iar la de,.,en-

dencia e inoovilizar el nroceso de a~rendizaje al no nerr.rltir 

al al~no expre!;arse li bre:-iente "T al enartar de almma !'lanera 



su cratividad y su canacidad de análisis y crítica. 

Es esta la razón por la que a continuación consideramos ng_ 

cesario mencionar algunas de las actitudes que el profesor -

promueve en sus al\l111Ilos, a partir del uso de dicha técnica en 

el aula, y la manera como estas mismas actitudes son reprodu

cidas por el alu."'!Ilo más allá del ámbito educativo ya que, fo~ 

man parte del proceso de socialización de los individuos, el 

cual como se ha visto, se inicia en el seno familiar y se con 

tinlla en la escuela. 

Hasta ahora, se ha mencionado que a partir de la interac~ 

ción profesor-alw:mos que tiene lugar con el uso de la técni

ca expositiva en la ~scuela Tradicional, se fomenta la verti

calidad entre ambos, lo que permite al profesor ubicarse en -

un plano superior respecto del al\ltlno, creando con esto un 

-;r!ncu1o de sunerioridad, el cual se e¡qiresa"de diferentes ma-

neras.: 

Por ejemplo, cuando el profesor entra en el aula, en la m¡¡_ 

yoría de los casos, los alu:inos guardan silencio y ocupan su

lugar, no hablan, el profesor saluda y avanza hacía el escri

torio para después pasar lista y empezar su exposición, al 

término de la cual, recoeerá sus libros y saldrá del aula. 

Durante el tiet:lpO que expone el profesor, es comdn obser-.

var en los alumnos una actitud pasiva, ya que permanecen ca~ 

llados, no interrumpen la exposición del profesor, aunque ten 

gan dudas debido a que, se sienten inseguros y temerosos ante 



dl. y sdlo toman notas. 

Lo hacen porque desde pequeños se les ha enseilado que deben 

respetar y obedecer sus drdenes y seguir sus instrucciones "a.! 

pie de la letra''• 

En otra ocasidn, el profesor al finalizar su exposicidn, en 
trega un examen a un alumno que éste no realizó adecuadanente, 

lo trata muy mal, le reg¡üia. iio lo deja ni sonreir y le hace

sentir vergtrenza "por no haber contestado bien un examen tan -

fácilw. El alumno se siente impotente e incapaz de decir algo, 

ya que de anteoano sabe que no será escuchado; el profesor le 

ha mostrado la seriedad de la situación. 

En otra oportunidad, cuando el alUL!Ilo se encuentra al prof~ 

sor en el patio o corredor de la escuela, lo saluda respetuo-

samente, pero sólo recibe por parte del profesor, un "hola" di 

cho de manera muy fría como respuesta ó como sucede casi siem

pre, no recibe contestación alGuna. 

Si uno piensa en una situacidn de trabajo, encontrará seme

janzas de lo que ocurre en el ámbito escolar, ya que, en el all 

la al igual que en la fábrica, el trabajador "sabe" que "su j~ 

fe" es el que manda y decide lo que se hará y que ade':lás, éste 

tiene el derecho de lla"1arle la ate::ción,si lo cree necesario. 

Paralelamente a este vínculo de superioridad, en muchos ca

sos suele aparecer otro vínculo: el de denendencia. 

Por ejemplo: este se hace presente cuando el al\L'l!IO pregun

ta o comenta nlgo relacionado con lo que el profesor expone, a 
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lo cual áste recponde con cualquiera de las actitudes siguien

tes: alza la voz y pide al alumno que guarde silencio; no adm;!. 

te ninguna de sus razones, y afirma que E!!. como profesor tiene 

:¡.a raz6n. 

El alumno entonces, 1a siente afligido y en r!diculo frente 

a sus compafieros y lo más seguro es que en un futuro eVi te ha

cer preguntas. 

El profesor, ha demostrado as!, su superioridad frente al

grupo, y el alumno sabe ahora que el llnico saber v.0.ido ea el 

que posee el profesor y que por lo mismo, debe aprender s6lo -

aquello que ésta le enseña, subordinarse a lo que diga aunque 

no lo entienda y que, el dudar o preguntar es un comportamien• 

to que no se reconoce o acepta en ei marco de la escuela y se 

vuelve as! dependiente en relaci6n al profesor. 

por otro lado, es el profesor quien dete~mina la manera cg_ 

mo se deberá trabajar en el aula. 

Por ejemplo, en alguna ocasi6n el profesor pide al alumno

que elabore un trabajo sobre un tema específico; el alumno se 

emociona y co:iU.enza a hacerlo de acuerdo a lo que él cree con

veniente que debe llevar, se lo muestra al profesor y áste le

dice que está bien, pero que debe retomar otros puntos - aqu_!! 

llos que interesan al profesor- y le dá además, instrucciones 

de como organizarlo. 

De esta manera poco a poco, el alunno va desarrollando el

hábi to de "manejar los contenidos" pero de aciuerdo a oo:no lo-
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exige y solicita el profesor. 

El alUl!lllo aprende así, a seguir instrucciones, pero no los 

contenidos acaO.l!micos: realiz'.l.rá el trabajo encar¿;ado por el 

profesor de acuerdo a los puntos que áste le exige, pero sólo

para obtener una calificación y no reprobar la materia. 

Algo sirailar ocurre en el campo laboral, en donde el traba

jador al igual que el alumno, sólo sigue instrucciones al rea

lizar su trabajo pero sin cora~rometerse demasiado. 

Vemos pues,como en el ejemplo anterior tambil!n se hace pa~ 

tente el vínculo de dependencia. 

Por otra parte, la clase nagisterial, tarabián ha ido adqui

riendo una fuerte dosis de co:.1peti tividad: el profesor ya no 

es sólo el superior porque sabe m1Ís y porque su función es más 

prestic;iosa. ·también el profesor es el que puede ;iás, y en esa 

medida, los alumnos como los relativamente impotentes no guar

dan -en ocasiones- soliclaridad con ál, y luchan abierta!lente

o si:oulada.lente, es decir, entran en co;¡petencia por el poder 

y el prestigio con el profesor, generando el vínculo de compe

tencia.. 

Tal es el caso del alumno que siemnre pone en entredicho -

los conocimientos del profesor,al no aceptar fácil~ente lo que 

éste le dice; o el del alunno que siera~re está participando e 

icpide que los denás lo haean para sobresalir de entre sus COB 

pañeros; o aquál alumno que hace preguntas d!ficiles de conte~ 

tar, para probar si el profesor, sabe realmente más que él. 
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Cabe aclarar que s6lo.para propósitos de nuestro análisis, 

hemos separado los tres vínculos (superioridad, dependencia y 

competencia); p9ro en realidad esta división puede no existir 

ya que, todos ellos se relacionan y complementan, 

Por último queda decir, que todas y ca1a una de las actitu

des que se fomentan a través de estos vínculos, en el ámbito

de la Escuela •rradicional, tienen un mensaje expl!ci to: el de

enseñar al alumno a comportarse formalmente frente a la autor1 

dad no sólo en el salón de clases, sino también en su-:f'utura

vida ~rofesional, pero lo implícito queda latente, 

Con esto queremos decir que toda esa práctica que el allll!lllO 

adquiere en relación al trato con una autoridad, como sería el 

profesor, como se ha mencionado ya en ocasiones anteriores, 

ayuda a que el alu.~no tinconscientemente) se ajuste a las rel¡¡. 

cienes inter~ersonales que encontrará posteriormente en el tr¡¡. 

bajo, !lo cuestionará a la autoridad aunque sea arbitraria y no 

tratará de negociar con ella; cllllplirá sus órdenes aunque no 

esté de acuerdo con las mismas, la obedecerá y respetará. 

Por tanto, ubicamos a este proceso de a,rendizaje dentro de 

la Escuela Tradicional, como parte de la trasmisión cultural. 

En este sentido, 11 educación cu.m~lirá cuatro funciones· in 
27 

terd~pendientes. 

(27) Tomado de Sara Pe.in, Diagnóstico y Tratamiento de los pr.Q 
blemas de Aprendizaje, ,.p. 9 y 10, 
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1) Función Conservadora de la 3ducación: la continuidad de

la conducta hUI:Jana se realiza a través del aprendizaje, de tal

modo que la instancia enseñanza-aprendizaje permite, por trasJ:Ii 

sión de las adquisiciones culturales de una civilización a cada 

individuo particular la vigencia histórica de la misma. 

En otras palabras, la base económica se encuentra sustentan

do lo político; la educación al ser trasmisora tiene como mi-~ 

sión conservar y cimentar aquello que produce. 

2) Función Socializante de la Educación: se refiere a las mQ 

dalidades de las acciones que hay que realizar, lo que constity 

ye la formación integral del sujeto y todo lo que influye en él. 

Es por ello que a través de la educación cada individuo tiene 

que asumir las pautas de la sociedad en que se desarrolla y es 

en ese sentido que la educación socializa. 

3) Función Represiva de la Educación: esta función está lig¡¡ 

da a la primera. La educación garantiza la supervivencia del 

sistema en el cual se encuentra inmersa; se trata de conservar

lo establecido en una sociedad determinaoa. 

4) ?Unción Transformadora de la Educación: que trata la posi. 

bilidad de que en cada sujeto se abran caminos que le permitan

cuestionar la educación que recibe. 

En resu::ien: a causa del carácter complejo de la función edu

cativa, el aprendizaje se da simultáneatente como instancia elll!. 

jenante y como posibilidad liberadora. 

De ahí la posibilidad de asnirar a aue la educación sea un-
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elegento de transforgacid~siendo tarea del profesor. en nues

tro C'l~o...:m.r~_:.,g'lr..L_el torrt~r ~rnt.ª11~.h.f.o nue n través dP. lq. 

1:mn~~rn co10 enrc"';!>_ ·: de: 1~ rela~l6n rn'L~~t.aQ..lecc con sus n~.1.!11 

soci "lleR d-'3 'l!'Od ucci6n i -1-srnntes en nuP.'.1tr'l n99icñ.o.d, yg. mtt? 

sd'lo d13 cstri. ~'J.ncrn ~odr·{ en un f11turo. transfor::1~rlo en uno 

el!? cooner"lci6n v ro~""le!" ~~í con lns c::;tereotí ~ias asi."nad:!S a 



C.\PI TULO IV 

LA EUSP ARAGOU (ARU D5 D5R~CEO) 

El propósito básico de toda investigación, es el de efec

tuar un an!!lisis de los distintos aspectos del ,roblema inve~ 

tigado para establecer el dia(!Ild~tico del mismo,y contar ns!, 

con elementos o.ue perni tan proponer sugerencias o recomend¡¡. 

cienes que faciliten su com,rensi6n. 

Hasta aquí hemos analizado y explicado las categorías que 

sustentrui a la investigación, ahora se requiere que pasemos -

al an!!lisis de los datos recopilados mediante la encuesta de 

opinión, ya que esto nos per!:li tir!! diferencio.r la postura te¿ 

rica que apoya el discurso de la racionalidad, con el tema 

"La Técnica Expositiva y sus !!Il.nlicaciones Educativ~s" y la

posturn teórica c¡uc se lm maneje.do en el trabajo po.ra anali

zar· y comprender a es~ r~cionelid~d t~cnica. 

El trabajo del canítulo se ha dividido en dos ;,ar,es: en -

la primera, describicos brevemente los c.contecioientos 11ue 

dan orí¡;en a la institución investigada (Zscuela Jfaciono.l de

Estudios Profesionales Ar~56n) y damos algunos datos acerca -

de su org'1llización y funciones. Asimismo nos referiMos a algy 

nas de las caracterís~icas que Qsu~e la licenci~twm en Dere

cho en dicha institución y fornul1:!:i:os hs hi:"Ótesis de traba

jo que llevan ~ construir una ren¿uesta, en la ~edida ~ue se

ha planteado un~ problemátic~. 

Bn lo segu."ld~ no.rte, ~"'1.'.:'..lizn'.'los es,ccífica~ente las im1li-
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caciones educativas y sociales de la técnica ex-positiva en la 

relación profesor-alunnos en el >!rea de Derecho en la Zl!EP 

Aragón, tomando como base no sólo los datos aportados en en~! 

tules anteriores, sino también los obtenidos mediante la en

cuesta de opinión aplicada a los alwn.~os. Todo ello con el 

propósito de comprender más profundamente el fenómeno estudi¡¡ 

do a lo largo de nuestra investigación. 

4,1. Ubicación, Organización y iunciones de la &lfEP Aragón 

Antecedentes: 

El orlgen de las Escuelas l/acionnles de EstudiolJ Profesio

nales (El!EP), lo podemos ubicar en la crisilJ social, económi

ca y política sufrida por nuestro país a finales de los años-

60s,, y la cual representó la ruptura del L!odelo de Desarro-

llo Estabilizador vigente hasta ese momento; nun1ue no es si

no en el sexenio de Luis Echeverría que se establecen sus li

neacientos ••• (vcr ca~ítulo # 1). 

A partir de la década de los 50s., se· observa una situación 

de expansión en la Universidad, sobretodo,a partir de la pue§. 

ta en me.raba del Plan de 11 Años dado a conocer por el Pres;!. 

dente Adolfo López· ?.:ateos y a consecuencia del cual, se inc~ 

mentó el nÚJ:!ero de personas que exigían educación universita

ria lo que la convirtió en un11 centro de !:!asas" y la llevó a -

una crisis cuya manifestación Clás evidente fUe el moviciento

estudiantil de 1968. 
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::na vez que el. Estado puso f!n a dicho movimiento, la solu

ci6n que se propusd fue la creación de una "Reforma Educativa"

que abarcaba a todos los niveles escolares, incluido.el univer

sitario. Es precisamente dentro de las refor~as de moderniza

ción de la Universidad -llevadas a cabo durante el sexenio de 

Echeverria- que se establece la creación de nuevos centros de

enseñe.nza & nivel. medio y superior: el Colegio de ciencias y l(J! 

manidades, el Colegio de Bachilleres y, las Escuelas !lacionales 

de Estudios Profesiona1es (EllEP) cuyo objetivo explícito era el 

de dar acceso a la educación a un mayor nilinero de estudiantes, 

Sin embar50, no hay que olvidar que, dicha "Reforce. Educati

va", fue solamente una rea puesta pol!~i<la del. Estado a las de

mandas estudiantiles, cuyo pr<Jpdsito implícito¡. no era otro 

que, el de reconciliar a la Universidad con el Estado, paJ:"a re

orientar nuevamente su !unción conforme a las exigencias del -

proyecto de desarrollo Ca~italista, evitando as!, el resurgimien 

to de un movimiento semejante al de 1968. 

4,1.l., La Escuela !lacional de Estudios Profesionales Aragón 

Esta escuela !ue inaugurada Oficialmente el 19 de ~nero de-

1976. por el entonces Rector de la Universidad Dr •. Guillermo so

berón Acevedo. 

Proyectada para ofrecer educación a 15 000 estudiantes, esta 

institución inició en el año de 1976, con 82 profesores, 19 ayy 

dantes de profesor y 2122 alumnos. Estas cifras se han elevado-
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en los ill.timos años, basta con saber que a B silos de su íunda-
28 

cidn, contaba ya, con 17000 alw:mos y 946 profesores. 

La Escuela Jlacional de Estudios Profesionales Aragdn, está

ubicada en Av. Rancho seco y Av. Central, en San Juan de Ara-

gdn, Estado de li:éx:lco, del l.!unicipio de lletzahualcoyotl, 

Ocupa una superficie aproximada de 35 hectáreas distribuidas 

de la siguiente manera: 37000 metros cuadrados de edificios aca 

démicos y administrativos, 90000 metros cuadrados de áreas ver 

des y 35000 metros cuadrados de estacionamientos. 

Li'mi ta al liarte con las colonias Impulsora y Valle de Ara

gdn¡ al sur con Bosques de Aragdn; al Oeste con las colonias -

Campestre Guadalupe, Vergel ] Villa de Aragón; y al zste con -

el Lago de Texcoco. 

4.1.2, Organización Acad1foica de la :mzp Aragón 

La autoridad central del plantel es la Dirección, la cual

se apoya para el cumplimiento de sus funciones de una Secreta

ría de la Dirección y B Coordinaciones Académicas de las que

se desprenden 12 carreras: 

(28) La infor=ación que contiene el presente capítulo sobre la 
E!lEP Arsgón, se retocó de los folletos siguientes: "Orga
nización Académica de la B'.!EP Aragdn (1984-1995)" e "In-
rormacidn Básica para el personal Académico", editados -
por la propia institución. ilo se incluyen los ca::ibios ha
bidos recientemente en la orgenización académica de la 
misma, debido a que no se cuenta a11n, con un documento 
que contenga la infornacidn al respecto, 



Arquitectura, Diseño Industrial, Ingeniería Industrial, ~ 

nierla Civil, Ingeniería u.ecánica Zléctrica, Ingeniería en COlll

putacidn, Derecho, Economía, Pedagogía, .Periodismo y comunica

ción Colectiva, Relaciones Internacionales, Sociología y Plwtj. 

!icacidn para el Desarrollo Agropecuario. 

Cada coordinacidn cuenta con un Coordinador de Area, quién a 

au vez. tiene como apoyo para la realización de sus- :f'unciones -

académico-administrativas, a los Secretarios Técnicos. 

Como complemento de esta estructura, existe la División Aca

démica' del Plantel integrada por seis departa:nentos, que traba

jan en estrecha relación con ias Coordinaciones: 

Departacento de Ciencias F!sico-Uatemtíticas 

Departamento de Ciencias Político-Sociales 

Departamento de Ciencias Económica-Administrativas 

Departamento de Ciencias de Construcción y Diseño 

Departacenta de Ciencias de la Educacidn y Seminarios 

Departamento de Ciencias J~ridicas 

Cada uno de estos departa~entos es e~ encargado de proveer y 

controlar la planta docente de la escuela. 

La ENEP Aragdn cuenta también con un Consejo Técnica que es

la máxima autoridad en la escuela y cuya !unción es la de coor

dinar e impulsar la investigación en la Universidad, ademés de 

reglamentar la designación de los investigadores, con sus dere

chos y obligaciones, entre otras funciones estipuladas en la -

Ley Orgánica de la UllA!.!. 
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Esta instituci6n cuenta ta.::ibién con tres Unidades que tienen 

.funciones espec!!icas: 

U!!IDAD ACADB:.:ICA. - es la encargada de programar, organizar

y supervisar, todos los servicios acadé:nicos que presta la EllZP 

Arag6n; dentro de ella se encuentran los siguientes departamen 

tos: Biblioteca, Instalaciones Acadé:nicas, Equipo Audiovisua1, 

Servicios Escolares, servicios aociales, Priícticas y Activida

des Deportivas. 

Ul!IDAD ADl.:IJ:ISTRATIVA.- la cual se compone de loa siguien

tes departamentos: Manteni:niento, Personal, Presupuestos, Recu¡: 

sos Materiales y Servicios Generales. 

UNIDAD DE PLAllEACIC!li .- cuyo principal objetivo es brindar

apoyo en la planeaci6n de actividades docentes, de investiga-

ci6n y di!usi6n cultural; asesorar en la planeaci6n de activi

dades adi:únistrativas, sistematizar procedim1entos y coadyuvar 

en la soluci6n de problemas académicos o ad!!1inistrativos espe

c!!icos; Está integrada por los departamentos de Organizaci6n

y Métodos, Inforoática y Centro de Cálculo, as! cono el de Pl~ 

neaci6n Académica. 

Parte inportante de la 3!1EP Arag6n, lo es también el centro 

de Lenguas 3xtranjeras (CLZ) cuya funci6n primordial es compl~ 

nentar el desarrollo académico de los alu.:inos y en el cual se 

imparten tres idiomas: Inglés, ?rancés e Italiano. 

Para terninar, s6lo queda por :nencionar quedesde hace algu

nos años,co:nenz6 a .funcionar el Progra:na de Postgrado en ;'.aes-
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tña en EnSeñanza Superior y el PrOgrama de Investigacidn, as! 

como, la Maestría en Economía y la de Estudios de Postsrada en 

Ciencias Penales. 

4.l.3. La Licenciatura en Derecho en la El!3P Aragón 

La carrera de Derecho consta de 384 créditos distribuidos -

en 32 materias y 8 semestres lectivos. 

En el ciclo escolar 1985-1986, existían. 9 grupos por cada s~ 

mestre (un total. de 36 grupos), y en cada uno de ellos, había

aproximadaraente 30 alui:mos (turno vespertino) lo que hace supo

ner una población estudiantil :nuy alta, en esta área, que al -

egresar seguramente se encontrará con problemas para conseguir 

un empleo remunerado y que por lo tanto, tendrán que subemplea~ 

se, realizando i'unciones que ta mayoría de la veces tienen poca 

relac'.i.6n con su carrera. 

Ahora bien, en lo que se refiere a los alumnos que asisten a la 

ENEP Arag6n, área de Derecho, se pueden describir -la mayoría

como hijos de profesionistas, obreros, empleados etcétera. 

Esto se refleja en varios elementos o factores secundarios

(forma de vestir, útiles escolares, coches etc.)¡ Cabe hacer n2 

tar que en el turno que nos ocupa (vespertino) encontramos alu¡¡¡ 

nos que trabajan. y pagan sus propios estudios. 

La mayoría de ellos, provienen de Colonias que se situán al 

Oriente de la Cd. de !.lt!xico (L!octezuma, Balbuena, Agrícola 

Oriental)¡ al norte (Industrial, Estrella, Lindavista, Guadalu

pe Tepeyac) y aquellas situadas en el perí!:letro de Cd. !lezahua1 
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coyotl. (El sol, La Perla, Benito Jwírez etcétera). 

En relación a los profesores encontracos que la mayoría de

los que laboran en esta ~rea (un total de 80 aproximadacente), 

todos son t!tulados, y han sido contratados por hora-clase,lo

que ha ocasionado que percanezcan poco tiempo en esta intitu-

ción; Esto se debe también -según palabras de algunos de ellos 

a que cuando han presentado concurso de oposición para obtener 

plazas 4e definitividad o carrera,muy pocos logran su cometido. 

Encontramos también a traV'E!s de algunas entrevistas que, la 

mayor!'a de los profesores, utilizan para impartir su c~tedra a 

la exposición oral, afirmación que tambidn corroborarón la ma

yor!a de los alumnos (90~) a qUienes aplicamos la encuesta de

opinión, coco se puede ver en el Anexo No. ;, cuadro l. 

Razón por la cual, decidimos llevar a cabo la investiBación 

en esta área para cocprobar o disprobar las hipótesis que nos

hab!amos planteado y que son las siguientes: 

l) La tdcnica expositiva ini'luye en la forr.iaci6n de divorsos 

v!nculos, entre pr~fesores y alumnos coco son los de dependen

cia, superioridad y cocpetencia, ( R. Bohoslavsky). 

2) Los profesores, a lo largo de su formación acaddnica, ~ 

prendier6n a no participar activa::iente en la adquisición de -

conocimientos, y por tanto, tienden a reproducir esta force -

de enseñar en su práctica educativa, ( E. Pérez Juárez). 
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Dentro de los fines primordiales de la Escuela Tradicional,

encontramos que en el proceso de socialización los individuos -

aprenden hábitos y conductas que son internalizadas por los -

alumnos a través del uso de diversas técnicas didácticas en el 

aula, entre las que ubicamos como la más com11n. a la exposición

oral. Sabemos que entre las características de dicha técnica, -

esté el hecho de que en ella, el profesor habla y el alumno es

cucha, lo que da como resultado una relación de tipo vertical -

entre ambos, es decir, de superior (profesor) a inferior (alu¡¡¡ 

no); el profesor es quien decide cuando y en que momento puede 

hablar el alumno y la manera como este debe dirigirse a él. 

Por otra parte el alumno, a partir del uso de la exposición 

oral en el aula, muy pronto adquiere el héb:i:to de la repeticidn 

de los conocimientos que el profesor le trasmite, debido a que

sólo en ciertas ocasiones se toman en cuenta sus eX!Jeriencias -

e intereses, y no se fomenta su participación activa en el pro

ceso de enseñanza, lo que da como resultado que el individuo pQ 

co a poco asuma una actitud pasiva frente al conocimiento y que 

además, se vuelva dependiente de sus profesores. 

El alumno tiende a reproducir dichas actitudes (pasividad, -

sumición., respeto a la autoridad), por ejemplo e~ la relación -

patrón-obrero, empleado-emnleador, es decir, sus repercusiones

son de gran alcance ya que trascienden el ámbito escolar, impi-
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diendo con ello que, la escuela cu;apla una función de transfor

mación de las estructuras sociales; empero si cumpla el pepel

de reproducir dichas estructuras. 

De ah! que, con el objeto de contribuir al estudio de las 

consecuencias de esta problemática. hayamos decjdido inveati-

gar mediante la aplicación de una encuesta de oninión a los a

lur.mos de sexto y octavo semestre del área de Derecho de la 

El!EP Araeón, las imnlicaciones educativas y sociales de la téc 

nica expositiva en el nroceso de enseñanza-anrendizaje, sobre

todo. lo relacionado con la influencia de dicha técnica en la 

formación de diversos v:i'.nculos (denendencia. sunerioridad v com 

petencia), entre profesores v alumnos, y la manera como a tr.n=:: 

vés de estos vínculos se renroducen en el aula, las relaciones

de dominación imperantes en nuestra sociedad. 

RESULTADOS 

En primer luear, se detectó (Anexo ¡¡o, :;, cuadro 4), que la 

mayoría de los alumnos ( 62.~) opina que se debe respetar y obedg 

cer Rl profesor, dando entre otras, las razones siguientes: 

"Porque los profesores llevan el conocimiento al alumno"; "r:q 

presentan la educación y conocimiento del alu::ino"; "es necesa-

rio que en este tipo de relación exista la subordinación"; "el 

allllllllO debe subordinarse al profesor". 

Las respuestas dadas por los alu:nnos a esta pregunta, perm,i. 

ten confirmar nuevamente que, el modo como se relacionan profe

sores y alumnos es el medio a través del cual se impone un sis-
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tema de relaciones jerárquicas en el aula, a partir de las CIJ9 

les, el alunno poco a poco se va concibiendo as! mismo como una 

persona in.feriar al profesor debido a que éste posee más conoc;j. 

mientas y por tanto debe obedecerlo y respetarlo. 

3ste tipo de relación de superior (profesor) a inferior (a

lumno) es muy comparable al tipo de relaciones que el alumno en 

centrará al egresar de la Universidad e incorporarse al campo -

de trabajo. 

Por lo tanto, podemos identificar a la Universidad como una

insti tución que ayuda a la formación del individuo para que no 

haya desajustes en su adaptación a las estructuras sociales, es 

decir, como una institución en la cual el alumno, no sólo apren 

de las habilidades y destrezas propias de su profesión, sino 

también y como ya se mencionó en el capítulo III, adquiere un -

saber y una actitud en el campo de la interacción social, que -

tiene que ver con las relaciones interpersonales que deberá ma

nejar como parte del trabajo para sí. 

por otra parte, si retomamos una de nuestras hipótesis de 

trabajo, que plantea que la técnica ex?ositiva influye en la 

formación de diversos vínculos entre profesores y alumnos, los

resul tados nuestran que dicha hipótesis se encuentra sustentada 

ya que encontramos (Anexo !1o. 3, Cuadro 5), que el 78% de los R. 

lumnos opina que el profesor debe trasmitir sus conocimientos -

al alumno; el so;; también opina que el profesor posee más cono

cioientos (Anexo No. 3, cuadro 6), contra 20~ que afirma que e§. 
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to no es verdad. 

Lo anterior nos permite suponer que, muchos de los alumnos -

consideran los conocii:tlentos que posee el profesor como "verdad 

absoluta", propiciando con esto que, en ciertas ocasiones estos, 

se aprovechen de esta situación para hacer sentir su su,erior1.

dad consciente o inconscientemente frente a los alumnos, por ~ 

ejemplo,'' cuando reprueban a un alu=o porque éste les cae mal o 

por haber tenido problemas con éÍÍ en las actitudes asumidas al 

aplicar· un examen etc., coni:irmando con esto la existencia de -

un vj'.nculo de superioridad entre ellos. 

Por lo que respecta a la pregunta que se hizó sobre si los -

profesores propician la participación activa del alumno en el

aula, la mayoría contestó afirmativamente, pero otros (34:~) COJl 

testarón.negativamente, lo que implica que la comunicación est¡¡ 

blecida entre ambos es inadecuada, en cuánto a los códigos. 

Lo expuesto anteriormente se confirmó cuando al preguntar,

si la mayoría de los profesores disipan las dudas del alumno e~ 

tos dierón una gran. variedad de respuestas: 60% afirmó que disi 

pan. las dudas; 30~ que el profesor respondo con evasivas y 10~

que no lo hacen.. 

Al preguntar el porqué de sus respuestas se obtuvó lo si~ 

guiente: 

La gran mayoría de los profesores disi,an las dudas de los -

alumnos en el área de Derecho, y en caso de no poder hacerlo in 

dica que dará la respuesta la próxima clase. 
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Sin embargo, existen -para los alunnos- profesores que cuan 

do se les hace una pregunta, contestan de manera coni'usa y pi

den al alumno guardar silencio, otros se molestan porque su ex

posici6n es interrumpida, lo que propicia el que el alumno, al 

·no obtener una respuesta adecuada a sus dudas, en ocasiones pog 

teriores se abstenga de preguntar y que como consecuencia de eg 

to, acate "al pie de la letra" lo que se le enseña sin analizar 

si es correcto o no, ya que muy pronto comprende que una acti-

tud basada en pre¡;untar, dudar, plantearse problemas, no es muy 

aceptada en el auJ.a, lo que además de obstaculizar la cocunica

ci6~ entre ambos, fomenta la dependencia del alumno respecto de 

sus profesores. 

Por tanto podemos concluir que, a partir del uso de la expo

sici6n oral en el aula por parte del profesor, el alu.'1!1\0 de pe

recho, practica la manera de comportarse frente a la autoridad, 

anrende a respetarla y obedecerla, lo cual le ayuda posiblemen

te a ajustarse co~o lo dec~a~os ya. a las relacion9s internerso 

nales oue encontrará en el cam~o de trab~io. 

Todas estan conductas, el alumno las aprende a lo largo de -

su estancia en la escuela, son ~autas de conducta que ha incor

porado a su personalidad y tiende a reproducir fuera y dentro -

del aula con las r:Usmas características, es decir, las conse--

cuencias son de gran repercusión en los der.iás ámbitos (social,

político etc.) pero que fuerón pro9iciaños en un lugar determi

nado: la escuela. 
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Por tanto, más que afir::iar que este tino de actitudes son a

prendidas por los alumnos de Derecho de manera determinante y -

exclusiva en la Universidad, podemos decir que éstas, le son re 

forzadas a tTavés del uso de la técnicq expositiva, por parte 

de sus profesores, como un medio de su fO!'aaci6n escolar. 

Es ir:mortante señalar aue estas conclusione:J narciales re

fUerzan la hin6tesis de nue a 11artir del uso de la e>:-,,osición 

oral en el salón ~e clases. se refuerza v fo~enta un vinculo -

de sunerioridañ. y deneníl.encia entre profesores y nl'!.1:::!::10~ de es

ta área. con lo cual. nueda ~.rerificndrt una de la~ hin6te~is oue 

nos. habfAnos T'lanteado n.l inicio de la inve:.-tiP-"acióne 11 La téc

nica exnositiva influve en lA for~aci6n Ce diversos vínculo~ en 

tre profesores y EÜUD!lOS CO!::l.O son el de SUT"e!'iorid~d y denenden 

Sil· 
Ahora bien. aueda nor verificar nu9s~ra sem.mda hin6tesis, -

que se refiere al hecho de oue los nrofosores a lo largo de su

preparaci6n académica, anrendier6n a no particinar en la adaui

sici6n de conocioientos v por ta~to, tienden a re~rcducir esta

for::1a de ensoñar·. en la prEfctica educntiva .. 

Por lo que respecta a los profesores que laboran en el área

de Derecho y si partimos de los datos obtenidos en la encuesta

de opinión, pareciera como si estos fuesen preparados especial

mente para fomentar y propiciar la dependencia, la pasividad y 

la sumici6n de los alu:nnos respecto a uns autoridad, mediante

el uso de la técnica expositiva y que por ende contribuyerán a 
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la reproducción de nuestras estructuras sociales. 

Sin eobat60· no ex:i ste en eJ profesor una conciencia para s!, 

sobre las implicaciones de la técnica expositiva y mucho menos

ae entera de que él, aontribuye a la ideosocialización y soci:11 

lizaci6n de sus alU!llilos. Lo que sucede es que cuando se inicia

en la docencia no cuenta en la mayor-!a de los casos, con los 

elementos psicopeda&ógicos necesarios para la realización de su 

labor docente. 

Sabe por intuición, que debe inculcar a sus alumnos el resp~ 

to a la autoridad, enseñarles a ser ordenados, comprobar por m~ 

dio de un examen los conocimientos adquiridos por el alumno a 

través de la clásica lección, todas ellas conductas que ha ob~ 

servado en sus propios profesores a quienes toma como modelo -

ya que, considera que si él "aprendió" de esta manera, también

sus alumnos lo harán. 

Si queremos entender mejor porque el profesor que se inicia

en. la docencia act~a de esta manera, es importante tener en men 

te que, él al igual que sus profesores lÜi sido formado en una -

institución (escuela, Unive~sidad) en la cual existen normas y 

principios ya establecidos que regulan. la conducta de profeso~ 

res y alumnos, y las que han sido impuestas por el Estado para

responder a los intereses de la clase que detecta el poder en -

nuestra sociedad y por lo mismo conllevan una gran carga ideal& 

gi¿a, de la cual, el profesor es portador, aunque en la mayoría 

de los casos, no sea consciente de ello. 
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El profesor por lo tanto, sigue y cwnple con estas normas y 

principios sin profundizar o cuestionar la concepción de hombre, 

del conocimiento, im,lícita en las mismas, como ya lo decíamos 

en el capítulo I.I, debido a que desde pequeño, las ha v:!vido e 

internalizado; lo que explica el porque siguen vigentes hasta

hoy ,muchos de los principios que rigen a la Escuela Tradicional, 

que es la que priva y ha privado en la mayoría de nuestras ins

tituciones educativas, en tanto no ha aprendido a pensar por si 

mismo. 

De ah! que podaJ!los argumentar que el profesor ajusta sus pr.Q. 

pias características a la visión que tiene del "deber ser" o -

dicho con otras palabras, reproduce en la mayoría de los casos, 

las formas de enseñanza que le.tocó vivir a lo largo de su es

tancia en la escuela, ajustándolas al nivel de la enseñanza en

el que se desarrolla. 

Lo anterior se constató cuando al llevar a cabo algunas en

trevistas con profesores del área de Derecho, a la pregunta de 

¿porque utiliza la técnica expositiva para impartir su clase?

estos dierón las siguientes respuestas: " la utilizó porque i:al!l 

bién otros lo hacen"; "por tradición"; " porque siempre se ha -

utilizado"; otro nos dij6 que lo hacía porque cuando ha intent.a 

do trabajar de otra oanera (donde el alu:ino anrenda a analizar) 

~o ha obtenido exito, debido a que los alu:nnos no estudian los 

docuoentos que les entrega porque trabajan y po~ lo tanto pre

fiere exponer la clase ya que es más fácil para él y también P.O. 
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ra los alumnos. 

De lo anterior se puede captar, que lo expresado por los pr.Q. 

fesores, sdlo es a nivel de lo manifiesto, esto es, que quizás

psicoanáliticamente, podríamos obtener un profundo análisis de

los supuestos que ellos dicen tener, para no profundizar en su 

quehacer docente. Creemos sinceramente que sdlo es el resulta

do de un estado angustioso que los hace opinar as!, por el recg 

nacimiento que sienten tener, en los puntos muertos que no do

minan. La realidad es que esto, deviene desde el curr!culll!!l, p~ 

rt> como no lo conocen, suponen que expresar lo que dicen, es el 

punto fundamental, de la problemática del aprendizaje. 

Algunos profesores nos dijerdn que trabajaban por equipo, PA 

ra lo cual, proporcionaban a los alumnos diversos docU!!lentos· PA 

ra ser expuestos ante el grupo, pero ya dijimos, esto no pro-

fundiza la situacidn y s!, encubre el juego de poderes. 

Por lo tanto, encontraoos que, aunque se "trabaje en equipo" 

la técnica expositiva sigue siendo la más utilizada, pues ade-

miís, el hacerlo en equipos no garantiza la significatividad del 

aprendizaje. 

Suponemos que la mayoría de profesores en el área de Derecho 

utiliza esta técnica debido a que desconocen otras técnica di-

dácticas, ya que, no cuentan con una for::iaci6n pedagógica que -

les permita realizar su labor con verdadera responsabilidad y

que no pase lo que acontece ahora, que muchos de ellos toman la 

docencia como un hobby y como una manera de ocupar su tiempo li 
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bre 6 como sucede en 'otros casos, para obtener dinero extra,lo 

que da como resul.tado que pocos de ellos, a:e preocupen rea1-

mente de que el alumno aprenda, es decir, por la prof:esionali

zaci6n de la docencia. 

por otra parte, podemos af:il=mar que pocos proresores san 

conscientes de qua au labor va más allá de lo que implica pa

rarse !:rente a un grupo y exponer una clase y l!IUCho menos es

tdn enterados de que contribuyen a la rormaci6n de v:!'.nculos en 

sus alumnos ya que, cono se dij6 anteriormente, pocas veces 

tienen oportunidad para pensar en la trascendencia de su. trab;l 

jo y mucho menos en las implicaciones educativas y sociales 

que conlleva el uso de la técnica expooi ti va en la Escuela Tq 

dicional. 

Este análisis, nos per::üte asumir que esta hipótesis al. 

igual. que 1a verificada anteriormente está sustentada, s61o 

que esta última no rue posible comprobarla en su totalidad,cCJA 

cretanente· en el área de Derecho en la El!BP A"a36n, ya que, no 

se contaba con datos suf:icientes, además que para esto, es ne

cesaria, una investigaci6n más prof'unda sobre el tema, au,nque

te6ricamente s:I'.. pudimos con.firnar dicha hip6tesis,tan:iendo cOl!lo 

base, la cqncepci6n de PE!rez Juárez. 

Otra de la" razones que in.fluyer6n rue el hecho de que cuan 

do nos acercabanos a entrevistar a algunos proresores, estos -

se negaban a atendernos, argumentando que no tenían tiempo en.

ese momento 6 que tenían clase; tal:lpoco en. la Coordinación de 
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Derecho se obtuvo una respuesta positiva por parte de las aut.Q. 

ridades ya que, se negar6n a conceder una entrevista a través 

de la cual, se profundizaría en el tema. 

Estamos concientes de que este estudio resulta apenas un es

bozo del problema que ha ocupado nuestra atenci6n a lo largo 

del trabajo; " La Técnica Expositiva y sus Implicaciones Educa

tivas", y que sería ilusorio pensar que con esto se ha agotado-

el tema. 

·Tampoco podemos generalizar los resultados obtenidos a otras 

carreras ya que su objeto de estudio es diferente al que se ti~ 

ne en el área de Derecho, además, que quizás, se utilicen técni, 

cas didácticas diferentes. 

Sin embargo, a continuaci6n presentamos algunos. criterios -

que permiten entender el papel de la técnica expositiva en el -

marco de la Escuela Tradicional, los cuales podrán ser retoma

dos por quienes habíendose interesado en el.tema, decidan in

vestigar si lo dicho a lo largo de nuestra investigaci6n se 

ajusta o no a otras carreras y niveles de nuestro sistema educn 

tivo en los cuales, el uso de dicha técnica sea comlÚI. 

4.2.1. Implicaciones Educativas y Sociales de la 
Técnica Expositiva en la Escuela Tradicional. 

Uno, de los propósitos explícitos de las instituciones educa 

tivas consiste en propiciar el máximo desarrollo de los estu~ 

diantes tanto en lo indiv·idual como en lo social. Esto implica

que la labor del profesor es la de promover dicho desarrollo y 
propiciar el aprendizaje de los alumnos a su cargo. 
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PUes bien, si afir:ianos que, una de las funciones del profe 

sor es la de facilitar el aurendizaje de conocinientos en las

allL""l1lOS, esto díficiloente se CUJ:l~lir~ en el marco de la Escue 

la Tradicional, debido a gue los nrocedi.ofontos y té'cnicas ut¡!. 

lizadas en la ensefianza, no nerniten al alUrtna actuar librenen 

te, ya gue su conducta eo controlada y se le lícritan sus posi

bilidades, pues sus exneriencias no se tonan en cuenta y tamno 

ce se fooenta la narticinaci6n activa en el aula, tal y como -

-sucede con la técnica expositiva. 

Salta a la vista que a partir del uso de dicha técnica, no

se fooenta en el aluono la capacidad de análisis y cr!tica;por 

e.J. contrario se fooentan la dependencia, la pasividad y la su

cici6n con lo cual el alu.-:ino se forma una idea devaluada de sí 

misma que le impide interesarse realoente por sus estudios, ya 

que a partir del uso que hacen los profesores de la exposición 

oral, no le dejan otra opción que, aprender de meooria los con 

teni~os de las materias que cursa para vertirlos posterio:r::ien

te en un exaoen, es decir, no losra formar en el al=o de !le

recllo Una conciencia para sí, en el proceso de enseñanza-apren 

dizaje. 

Los profesores por su parte, !JOCO hacen por ca11biar este t¡!. 

po-de enseñanza ya que, su práctica docente está re¡;ulada por

noraas y principios establecidos institucionalmente lo que

ha dado como resultado que reproduzcan .las formas de en~

señanza que le toc6 vivir cooo alumno, sin reflexionar suficien 
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temente sobre su labor, ya que él, al igual que sus alumnos~ 

ha estado sujeto a un proceso de socialización a lo largo de 

su formación acádémica pasiva y acrítica , es decir, el sa-

ber del profesor ha sido y es condicionado ideológicamente,

y por lo mismo desconoce las implicaciones educativas y socia 

les que conlleva el uso de la técnica expositiva en el 

aula • 

Por si fuera poco, aunado a lo anterior , encontramos que-

la ·t~cnicn exnositiva refuerza el sistema social: ya nue 

a través de su uso. el alu,,no adonta e intcrnaliza las norma§ 

valores y acti tuñes rias acentA.tias en nue!Jtr~. sociedad nor me

dio de los cunle~ se foncntan v ref\Jcr~a la~ relaciones dP.· doni 

naci.5n i::merantes en la '!lisma. siendo auizán ésta , 1 a' i'1nlic¡i 

c);ión educativa más icryortgnte de la técnica exnooitiva en....: 

la Escuela Tradicional • 

~cuela. en este. forma renroducc ciertos esauemas soci~

les al reforzar loa valores i "!lnerantes en nuestrP. soci.edR._ª"1_y 

provee· de los '!"ecnrso~ nA.!'.1. lo.crrarlo. i"lstalnrtos e~toA en ln

formaci6~ de los nrofesores. en sus criterios oneratiVJm..i........fill..=. 

las t~cniCnS rine ·¡ti liza. etc, r PCTr:lÍ tiendo asf, una tT'aAni!"...::.: 

sión eficaz de la ideo lo :ía il e la clase aue detect" el noder 

(burguesía) en nuestro Tlaís Tiara nue ee::t?. siga con~rvnnd'o -

su ~oder en lo político, social, económico y cultural, sin que

la ma~oría ce los i~dividuos sean concientes de ello. 

De ahí que sea neces~rio reforoular y analizar mn."s profun-
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damente l.a parte ideológica que guardan las diversas mecanismos 

de los que se vale la Escuela Tradicional para integrar a los -

individuos a las estructuras sociales, tal y como tratamos de -

hacerlo con la técnica expositiva a lo largo de la presente in

vestigación.. 

Esto con el propósito de que el profesor tome conciencia de

su papel en nuestra sociedad, y que en esa medida su acción den 

tro de la e:nseñaD.!la no la lleve a cabo de i:anera mecánica, y 

que se de.C'Ullnta de que su labor está condicionada ideológica~ 

mente Ya que, su préctica cuida de preservar las relaciones en

tre l.a estructura educativa y la estructura productiva. 

Para la cual, es importante que el profesar se convenza de -

que él al igual que los alw:mos es una persona inacabada, en -

proceso de ser y que por.la misma la experiencia docente puede

representarle un proceso per=anente de enseñanza-aprendizaje. 

Debe tener: clero aue, la docenci.a es un nrocesa de interac-

ción entre personrrs en el que los sujetas (profesores y alumno•) 

establecen interacciones. a ~rav~s de lns c~nles confor~an un -

gruno con dinar.1iR"T'O pronio. Ade:!á~ deb·? recordq!' oue, su n!'lnel

en relación a lP. informacic5n.ccnsiste en orientarla., en facilj.

tarla, en desner+,ar el :i.nterés ~or oue lP oisr.t'l sea an'Jliada. y 

confrontac~. es decir, su ~a~el no consiste si~~le~ente en tras 

~itirla por ~edio de la t~cnicn exTiositiva, como h?. venido suce 

dier.do hnsta ahorn e!!. el I!!~rco Ce lR. 3scuel~. Trn.dici.ona.1 .. 
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De ahí que sea importante que el profesor, propicie, facili

te y promueva el que los alumnos aprendan a interaccionar entre 

ellos, a comunicarse, a complementarse y no a competir de mane

ra vertical, a luchar por sobresalir entre ellos, en fín habla

mos entonces de que aprendan profesores y alumnos a trabajar C.Q. 

mo grupo, tomando como base para lograrlo, la concepción de a

prendizaje grupal, propuesta por Armando Bauleo, como lllla alte~ 

nativa que permite romper· con las formas de interacción estere.Q. 

tipadas que caracterizan la práctica educativa tradicional, en

una sociedad clasista. 

En esta concepción propuesta por la Psicología Social encon

tramos que, el profesor, ya no es considerado como el único re~ 

pensable de llevar a cabo el proceso de enseñanza-aprendizaje,

ahora se constituye en. asesor, gui'a u orientador en dicho procg 

so; instar a los alumnos a cambiar su rol (de pasivo a activo,

de acrítico a crítico) a través de diversas acciones, vencer 

las resistencias y defensas al cambio en el alumno y las pro-~ 

pias, romper con el vínculo de dependencia y transformarlo en -

uno de cooperación, son algunas de las tareas que deberá afron

tar junto con sus allL1l!lOS confor~e a una didáctica crítica, si

es que quiere lograr una conciencia para sí en relación a su l~ 

bor en la Escuela Tradicional. 

Esta tarea no es fácil, ya que el profesor tendrá que afron

tar diversos obstáculos no sólo de tipo personal (vencer sus -

miedos y ansiedades frente a lo que significa roMuer con una 
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concepci6n educativa como la tradicional), sino ta:nbidn y prin 

cipalmente institucionalmente. 

Sin embargo, aunque sabemos que en la escuela la acci6n del

profesor es l!mitada, no hay que adoptar como lo dice Pérez --
29 

Jw!rez; acti tudas demasiado pesimistas - " el sistema socia1-

e11 implacable y sus mecanismos de reproducci6n determinantes"

pero tampoco aquellas demasiado optimistas - •el maestTo, la -

escuela, los alwmos cambiarán al sistema social"- sino tomar

en cuenta que dentro de la escuela elC:l.ste cierto margen para -

llevar a cabo cambios básicos, para promover otro tipo de si-

tuaciones, y de relaciones que per::útan conocer más ampliamen

te y profundamente las tendencias transformadoras, frente a las 

tendencias conservadoras imperantes. 

Estamos concientes de que este ca.~bio no se puede dar de un 

d!a para otro ya que, implica una nueva forma de entender a la 

educaci6n y por ende una nueva visión de lo que es y debe ser

la docencia. 

Sin embargo, es· preciso sensibilizar 11 invitar al profesor a 

reflelC:l.onar permanentemente sobre las implicaciones de su queh.1 

cer educativo, ya que sólo de esta manera,se desorientará de -

la práctica ideológica que se le demanda y contribuira poste-

riormente al rompimiento de los vínculos que fomenta a travds

de la técnica exposit1va,y brindar conocimientos e instrw:¡entos 

(29) Pérez Juárez ~sther, Problemas Generales de la Didáctica, 
pág. 103. 
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sus resistencias y defensas al cambio. 

Por tanto, el primer paso por parte de cualquier reforma edy 

cativa que se relacione con lo que pasa en el salón de clases -

tendrá que consistir en una concientización (de profesores y a

lumnos), sobre loa objetivos implícitos que persigue la educa-

cidn en nuestro país. Aqu! el papel del profesor y una amplia-

ción del entrenamiento que recibe podrán ser muy importantes p~ 

ra instaurar cambios duraderos. 

tomamos como punto de partida al profesor ya que, como se d;L 

jd anteriormente, en la medida que ~ste adquiera una conciencia 

para sí, esto se verá reflejado en la interacción establecida -

con los a1Ulll11os, lo que a largo plazo redundará en beneficio de 

la educación en nuestro país. 



e o N e L u s I o N z s 

De acuerdo con lo expuesto a lo largo del presente trabajo 

podemos concluir lo siguientes 

La falta de un proyecto educativo serio y a largo plazo en

tre sexenio y sexenio que abarque a todos los niveles del sis

tema educativo ha treido como consecuencia que el docente a pJt 

ear de todos loe cambios y modificaciones llevados a cabo en el 

IÍ.mbito educativo, carezca de una rormacidn pedagógica que le -

permita cuestionar au labor, es decir, no ha adquirido una COJl 

ciencia para s! que lo lleve a reconocer que en le in~eracción 

profesor-alumnos ae dan una serie de elementos que muchas ve

ces permanecen ocultos, y que son datos los que determinan su 

labor, ya que, en ~ueatra sociedad, la oonaepcidn de la Educa

ción y de la Pedagogía (como teor!a y prdctica de la educacida) 

ee encuentra deteroinada por las condiciones eooiopol!ticae im 

perantes en la miEllllS. 

Lo anterior, también ha dado como resultado, la operaciona

lización del Proceso de Enseñanza-Aprendizaje, lo que ha lleVJl 

do a los profesores a buscar en la Did~ctica le solución e to

dos los problemas que enfrente en eu prdctica docente, tal y -

como ha ocurrido con le tl!cnica expositiva, la cual ha reemplA 

zedo a toda experiencia que permita el alw:ino actuar directa-

mente sobre el objeto de conocimiento, lo que ha acarreado d.f.. 

vereae implicaciones no adlo en la realización del Proceso de

Enseñanza-Aprendizaje, sino también en la interacción profesor 



115 

alumnos, 

podemos concluir nuestra hipótesis planteada, en cuanto que 

a través del uso de la técnica expositiva en la Escuela Tradi

cional, se propicia la formación de diversos vínculos entre 

profesores y alumnos, como son los de dependencia, superiori-

dad, competencia, a partir de los cuales el alumno internaliza 

normas de conducta y actitudes que ratifican las relaciones de 

producción vigentes, as! como, la permanencia de las mismas en 

nuevas generaciones. 

De ah! que sea indispensable que el profesor tome oonciencia 

de que su práctica docente es condicionada ideológicamente sien 

do esto, lo que le impide darse cuenta de que a través de los

instrumentos que utiliza en la enseñanza, cumple inconsciente

mente la función de conservación y perpetuacidn de la sociedad 

en que vive o dicho con otras palabras, debe enfrentar la ta-

rea que se le ha encomendado como agente socializador, con una 

actitud abierta al cambio en relación a la educación, ya que,-

1!1. es parte importante del binomio :::nseñanza-Aprendizaje, 

Esta transformación no se logrará solamente con cambiar los 

métodoe y técnicas de ensei!anza incluida la exposición oral,dA 

do que éstos por a! solos no solucionan los problemas del do-

cente debido a que, ningi!n método de enseñanza es mejor que 

otro, su utilidad dependerá como se ha visto, de la manera en

que el profesor y el alumno lo entiendan y utilicen. 

Para lograr.lo se requiere que, tanto profesores como psicó-
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legos y pedagogos interesados 1n buscar alternativas de solu

oidn a la probleuu!tica educativa en nuestro país, desarrollen

una actitud crítica que les permita cuestionar constructivamen 

te las manifestaciones de la vida social que inciden directa -

o indirectamente sobre la educacidn. 

En cuánto a la roroacidn docente de quienes ejercen como pr~ 

!esores, llegamos a la conclusidn de que éstos al igual que 

sus alumnos adquirierdn los conocimientos que poseen de manera 

mécanica, es decir, aprendierdn a recibir informacidn pero no

a elaborarla, y es por esto que cuando se inician en la docen

aia, tienden a reproducir las formas d& enseñanza que les toad 

viVir como estudiantes, ya que piensan que s! ellos aprendia-

rdn de esta manera, también los otros lo harán. Además porque

en la mayoría de loa casos no cuentan con elementos didácticos 

suficientes que lea posibiliten elegir de entre todas las téc

nicas didácticas que existen, aquellas que se ajusten más a 

las características de cada grupo en particular y que ante el

desconocimiento de las mismas, opten por seguir utilizando la

técnica expositiva, por ser ésta la oás conocida. 

por· ello es de vital im,ortancia que la Pedagog;(a no sea con 

siderada sol!llllente como la disciplina encargada de proveer al

profesor de los elementos ( métodos, técnicas, procedimientos

etc.) necesarios para llevar a cabo el Proceso de Enseñanza-A 

prendizaje, sino que ésta adquiera mayor importancia en la me

dida que a partir de ella, y con el auxilio de la Filosofía, -
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Psicolog:l'.a, Sociología, Historia y de otras ciencias, se sbo

qua al estudio y e?U(lisis del fenómeno educativo, desde un PUJJ. 

to de vista diferente al tradicional, que permita ubicarla co

mo parte de un contexto social, econdmico, político y cultural 

que la determina, así como, los fines de la educación en una -

sociedad particular y le prdctice educativa que derd cumplimien 

to a los miamos. 

Sabemos que no es fdcil romper con el tradicionalismo y me

nos cuando date se encuentre tan arraigado en todos los Dive-

les de le enseñanza, pero al mismo tiempo estamos seguros de -

que existe cierto 1118rgen dentro de les instituciones pare lle

var e cabo, modificaciones en le enseñanza. 

A continuación se presen+,n~ algunas consideraciones como 

producto del estudio realizado en. el 4rea de Derecho en la 

l!NEP Arngdn, las cuales tienen como finalidad, facilitar al--

profesor que labora en dicha área, el desempeño de sus tlln-

cienes, ayudarlo para que tome conciencia de que como profesi~ 

nal de la enseñanza en este nivel, su tuncidn no es la de trag 

mitir conocimientos al alumno, sino que dsta consiste en orien 

tar y guiar el proceso de formacidn de los :nis~os, y que por -

lo tanto, requiere una constante rei'lexidn acerca de su actua

ción diaria para propiciar la participación del alumno como -

promotor de su propio aprendizaje, sin olvidar que pera favorg 

cer el desarrollo integral del mismo, es necesaria la interac

cidn entre ambos, ya que sdlo de esta manera existirá la posi

bilidad de transformar el vínculo de dependencia tan comt!n en-
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esta área, en uno de cooperacidn, 

Dichas consideraciones son las siguientes: 

a) El profesor deberá conocer en o~ totalidad el Plan de E~ 

tudios de la carrera, con el f!n de ubicar en éste, la ~ateria 

que imparte, as! como la relacidn de la misma con otras asignA 

turas para evitar a.a!, la repeticidn de los contenidos. 

b) Al inicio del curso, deberá poner a consideracidn de los 

alumnos su Plan de Trabajo, a f!n de ver que proponen o sugie

ren para mejorarlo. 

En dicho Plan de Trabajo, se especificará claramente: el o& 

jetivo general, los contenidos del curso, la manera de evaluar, 

la forma de trabajo y la bibliografía básica que a.poye los te

mas a revis~ durante el afio escolar. 

c) !fo utilizar a la t4cn1ca expositiva como wuco recurso -

en la ensefianza., ya que existen otras formas de hacer llegar -

la informacidn al grupo; puede utilizarla por ejemplo, combinA 

da con un trabajo grupal, siempre y cuando la informncidn aea

analizada, cr!ticada, aplicada a problemas específicos de la -

carrera etc., es decir, en forma que ponga a pensar al alumno, 

que lo incite a la btlsqueda de su conocimiento, 

d.) Evaluar al alumno desde el currículum tanto cuantitativa 

como cualitativamente, para de esta manera tener una idea cla

ra de los avances o retrocesos del grupo a lo largo del año e~ 

colar, en cu!Íllto a su aprendizaje, 

e) Al finalizar el curso, pedir a los alumnos su opinidn ~ 
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aC'ilrca de los principales aspectos de ou práctica docente: ti

po de materiales y modo de utilizo.rloa, coordinación BSneral,

en cudnto a las t~onicas didácticas, fori:ia de trabajo, forr:ta -

de evaluar etc., lo que le perm tirá advertir sus errores y -

aciertoa y bacP:t: si se requiere las mo<Iificacionse pertinentes 

en donde hllya quo hllcot"l~. 

f) Orsnnizar pcrioaici:.cc:ito reuniones con eua compaileroa 4e 

trabajo 6 con lea autor:!.dcdeo para discutir problemas relac1o

nadoa con los elUJ:llloo, intcrcl!Cl:icr ideas r;obre la forma 4c -

trabajo de cada =o etc., para enriquecer su labor cot:!.diaru:i. 

Por otro lai! o, y en Virtcl do quo la mayorla de loe prof'ea,g 

rea qua laboran = el t!rea de De::-cc!!o no cuent= con = p!?ep~ 

ración psicopeda&óg.l.ca adecuada, propo:cenoo como acció:i prio::-1 

taria y en coordi!lllción con el drea de Pedcgo¡;ía, la cre::ic!6::.

de un Prograt::1 Permana~tc de Fo=ción y Actuol:!.zac:!.ón Prcf;c-

sional de Docentaa, en el cual se ir.cluye:t cuxco:i Maico:::: (Te,!l 

r.!as del Aprendizaje, Elaboración de_Progr!ll::la Eccolareo, D:!.-

dáctice General etc.), y obligatoriaa ( Teoría de Grupoc, T~c

nicas de D:l.lu!cica de Grupos, ~~todoo de Enooñaru:a etc.), quo -

complementen el conoc:!.tl:!.ento y er.perienc:!.a que han adquirido -

en el desarrollo de aus t'uncioneo. 

En lo perso=l estBJ:1os concientec de que falta mucho camino 

por rec~rrer para seguir aprO:d.C!llldonoo a la parte medular ee
la problemática educativa, en lo rof'erento a la situación eses 

1sr de profesores y allll!!!!oo, pero estccoo llds concie:itoo de --
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nuestra responsabilidad como pedagogos de se¡;uir buscando aJ.-

ternativas de solución a este difícil trabajo que es el de fo~ 

mar estudiantes cr!ticoa y analíticos. 

Exhortamos a los profesores para que reflexiones sobre su -

propio aprendizaje, sobre los roles que asumen y aquellos que

adjudican a loa alumnos, sobre el tipo de vínculos que propi-

cian etc., ya que edlo de esta manera se darán loa primeros P.11. 

sos que harán posible en un futuro su concientizacidn. 

Para finalizar sdlo queda agregar que, a partir del presente 

trabajo, esperamos aportar una reflexión tedrica que es parte

de muchas más que intentan de alguna manera, modificar la pro

blemática educativa, en particular, la referida a la docencia. 
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CUADRO Ro. 1 

!JatrícuJ.a Eacolar por !'.ivel. Educativo 

nIV3L l.95? l.964 1.970 1976 l.978 

total. 5184!22. 7744050 :u53s:m. 16608876 18294900 

Preescolar 198695 313874 400374 627880 738300 

Prlo.art_a 4573600 6530751 9246190 12148221 13050000 

R~;~~ 252636 607632. 1102217 21526224 2591000 

f!eltio 95092 175165 279495 652850 772100 
3nneriar 

r.oroal - - 55943 135981. 166900 

Superic~ 63699 116626 271275 569266 651700 

Fuente:: SE.P, S:!.stel:.'.¡ Educe.tii.ro I!o.cic~l; r=c!!.ttlr!!:'io Estcdí:;¡
_tic.o 1970-1979. 



AlGUO ll 

ENCUESTA DE Ol'I!l10ll 

1.22 

IllSTRUCCIO!IZS~ Lea cuidadosamente cada una de las preguntas 
siguientes y marque con una (X) la respuesta 
que considere correcta. 

PREGUNTAS 

l.- Cuál con!!idera Ud. que sea la técnica de e1111eñanza más 
utilizada por los profesores del ~rea de Derecho en la 
ENEP Aragdn? 

~ 
( 
e 

Exposicidn Oral 
Interrogativa 
Demostrativa 
Otras; menci6nelas: ~~~~~~~~~~~~~~~ 

2.- ¿La mayoría de sus profesores utiliza técnicas variadas 
de enseñanza (trabajo en equipo, discusi6n grupal, ex
posicidn oral) al impartir su cátedra? 

) Si 
) No 

;.- ¿La mayoría de sus profesores prol!!Ueve la participaci6n 
activa del alumno en el sal6n de clases? 

) Siem!'re 
) ~Ii;unas Veces 
) Nunca 

4.- ¿El alumno debe respetar y obedecer a sus profesores? 

) Siemore 
) Alguiias veces 
) Nunca 



5.- ¿ Cree Ud. que la oayoría de los profesores trasmiten sus CJ! 
nacimientos al alumno? 

Siempre 
Algunas Veces 
Nunca 

6.- ¿ La mayoría de sus profesores posee más conocioientos que 
el alumno? 

( ) Si 
( ) No· 

7.- ¿ El alumno puede presentar su opinidn. frente al profesoir? 

( ) Siempre. 
( ) Algunas Veces 
( ) Runca 

s.- ¿ La mayoría de sus profesores ante les preguntas del alumno? 

( Contesta adecuadaoente tratando·de disipar las dudas 
del alumno 
Contesta con evasivas 
na C::Ontesta adecuadamente a las preguntas de los alUJ!l 
nos 

s.- ¿ Cree Ud. que el alumno tiene tantos conocimientos como e1 
profesor? 

( Siempre 
( Algunas Veces 
( Nunca 

-Gracias por su colaboración 
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ANEXO III 

CUADRO No. I. 

PREGUllTA. 

·cuál es la téenica de enseñ 
za nu!s utilizada por los pr- i~--,,,.,,.,,..,...,,....."="'.,,.,,,,.,,,,,,,.,,,.,...,..,,,.,,,,.,,,,.,,,,..,...,,,,. 
fesores del área de Derecho-

6n? 

Tot 1 o 
FUente: Zncues.ta de Opinión 

INTEaI'RETACIO!i 

En la pregunta no. I. de un total de 50 cuestionarios aplicados 
encontramos que 43 alumnos contestardn a la pregunta ¿ Cuál. es 
la técnica de enseñanza nu!s utilizada por los profesores en él. 
área de Derecho en la Ell3P Aragdn? la ma:yoría afirman que es -
la expositiva (86'.i) ¡ 2 opinan que la interrogativa; 3 que la -
demostrativa y 2 que también. el "d±ctado" es muy utilizado. 

CO!fCLUSIO!l 

La té<:nica de enseñanza más utilizada por los profesores del. -
área de Derecho para trasmitir los contenidos de las materiaa
que imparten en la E!IEP Arag6n es la expositiva, segdn lo de
muestra la encuesta. 
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CUADRO tio. 2 

PREGUUTA 

La mayoría de sus profesores 
ut:!.,liza técnicas variadas de1--~~~~~~~~~~..-~~~......,., 
enseñ!lllZa al. impartir su cá-

ed: 

FUente: Encuesta de Opinión 

IHTERPRETACION 

En l.a pregunta No. 2 de un total de 5o encuestas aplicadas en
contramo~ que l.9 alumnos contestar6n afirmativatlente a l.a pre
gunta: ¿ La mayoría de sus profesores utiliza técnicas variadas 
de enseñanza al impartir su cátedra? en tanto que 31. contesta
rdn negativamente (62%). 

CO!ICLU3IOR 

La mayoría de l.os profesores en el área de Derecho en la EIIBP 
.uagdn, no utiliza técnicas variadas de enseñanza al impartir 
su cátedra, segtln lo delll119stra l.a encuesta. 

Anexo III 
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CUADRO ¡ro. 3 

PREGU!l'l'A 

~ i:ayoría de sus profencre• 
proi::ue'-e la participacicSn a' 
t:!:m del. al.=o en. el. salón '.l?Oi'AL raECUEllCIA PORCE::TAJE 
d'.C? clase:'l? 11'. ............. I\"" 

Sien~re t;n 10 2cr. 

•1-·--- "eces t;Q 'ª 76<1, 

!~une .. t;n 2 '"'· 
T:::tnl. i;o i;o lOO<°t 

Ftienta: EI:cues ta de Opiili6n 

INT!R2RETACIO:.~ 

Ei::. la preg=ta .eo. 3 de un. total de 50 e=~éstas aplicadas 10 
alucnos eo:c..testaró:c.. afir::ativai::e.nte (20~) a la pregunta: ¿La -
ma~oría de at:.!:i profesorec prccue~ la participeci6n.acti~ del 
alu=.c en. el. salón de clases? e:c.. tanto ~ue 38 dicen que algun
as vac= (76¡\I) y dos que no lo hllcen (?p). 

co;:cLUSIC::: 

La 1:1ayor!a de los alumnos opil!an que sólo en ocasiones el pro
fesor de Derecho en la Ell3P Are.gó:c.. pro::iueve la participe.ci~n -
activa del. alu=o en eJ. sal6:c.. de clases, segilr. lo de::iuestra la 
encue::ita. 

AN:SXO III 



CUADRO No. 4 

Pf(;,;G!JliTA 

¿ El alumno debe respetar y 
obedecer a sua profesoraa~ 

Siemnre 

• 1.minas Veces 

~Tunea 

"'otal 

Fuente: Encuesta de Opinidn 

Il!TERPR:>TACION. 

'fOTAL 
AnT.Tf'>DO 

50 

50 

50 

'iO 

121 

F!IB<JtJ,,;!lcIA PO!lCE!!TAJE 

18 361 

"11. 62'~ 

1 2~ 

'iO 100~ 

En la pregunta Uo. 4. de un total de 50 encuestas aplicadas, 18 
alU:l!llos contestardn afirmati..-a::iente (36.0 a la presunta: ¿ El
alu.'llllo debe respetar y obedecer a s~ profesores? en tanto que 
31 dicen que sdlo alsunas veces (62.,) y sola::iente uno, o:iina -
que esto no se debe be.car. 

COJICLUSIOJT 

La mayoría de los alUlllllOS en el área de Derecho en la ElfilP Am
g6n, considera que se debe respetar y obedecer al profesor en -
el aula, sienpre y cuando éste se dé a respetar también. 

Anexo III 



CUADRO Ro. 5 

PREGUIITA 

¿ Consid~ra Ud. que la mayoríi 
de l.os profes·ores. traslllÍ.ten, 
sus conocimientos al alumno. 

Siemnre 

•l·----s veces 

»un ca 

"'o tal. 

Fuente: Encuesta de Opinión 

INTERP:t3TACION 

TO'.I!AL 
................ nn 

'iQ 

"'º 
c;n 

"'º 

128 

FRECUEIICIA PORCEllTAJ~ 

10 2Dil 

"10 781 

1 2-Z 

t;n 10~ 

De un total. de 50 cuestionarios aplicados, ID alumnos contesta~ 
rdn afi:cmativamente (20,;) a la pregunta: ¿ Considera Ud. que la
mayoría de los profesores trasmiten sus conoetmientos al alumno? 
en tanto que 39 contestar6n que sólo algunas veces y uno, negai;i 
vacentc. 

CO!!CLUSIO!T 

Los alumnos del área de Derecho en l.a E!lt:P Aragón, consideran que 
solamente algunos profesores trasmiten ~us conocimientos a1 al.um
no, según lo demuestra la encuesta. 

Anexo III 
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CUADRO No. 6 

PREGUllTA 

~La mayoría de sus profesores 
nosee más· conocimientos que 
el. alumno? T.OTAL Fru:CUEllCIA PORCEllTAJE 

n 1-11o ;:n 111 

"li "º <10 sn1. 

!lo ~o 10 2cr.\ 

Tot.R.l. "º "º 10(}~ 

FUente: Encuesta de Opinión 

INTERP'!ETACIOI! 

En la pregunta ¡¡o. 6 de un total de 50 encuestas aplicadas en
contramos que 40 alumnos contestarón afircativamente a la pregun 
ta: ¿La mayoría de sus profesores posee cás conocimientos que -
el al=i.o contra 10 que contestarón ne¡¡ativa:iente (20,;). 

COllCLUSIO!I 

Los al~"11los de Derecho en la z;rap Ara56n consideran que el prof~ 
sor· posee más conocimientos que el alWJno, se$1fn. lo demuestra la 
encuesta. 

Anexo III 



CUADRO llo. 7 

Pi!EGUNTA 

¿ El. alwmo pueda presentar 
su opinión frente al. pro-
fesor? 

Siemnre 

Al,,.,1nas Veces 

NWlca 

Total. 

FUEllTE: Encuesta de Opinión 

I!IT3RPRETACIO!l 

TOTAL 
&t>T.Tf"! .nn 

50 

"º -
"º 

130 

FRECUEilCIA PORCJ!:JITAJE 

'33 66~ 

17 "IA<1. 

- -
"º lOITT 

En la pregunta 110. 7 de un total. de 50 encuestas aplicad~s, 33 
alumnos contestarón afiroativamente (66~) a ·I.a preGWlta: ¿El -
alumno puede presentar su opinión frente al profesor? en tanto
que 1.7 contestarón que sólo algunas veces (34:;). 

COllCLUSIOll 

Los alumnos del área de Derecho en la ;;:¡¡;:p Aragón, consideran -
que el profesor per:oite al alumno presentar su opinión cuando 
no está de acuerdo con l.o que el profesor le enseña, según lo -
demuestra la encuesta. 

Anexo III 



CUADRO llo. 8 

PRZGUNTA 

¿ La mayoría de sus profeso-
res ante las preguntas del. 
alumno? 

Contesta adecuadamente 

Contesta con evasivas 

ro contest• adecuadamente 

'l'otal 

FUent.e: Encuesta de Opinión 

IHTERPRETACI Ol! 

TOTAL 
Al>T.Tl"AnQ 

c;o 

c;o 

"º 
c;o 

rru:cus;rnrA PORCENTAJZ 

'º 6o1: 

l'i ,~ 

o; l.M 

c;o 100~ 

En la pregunta no. 8 de un total de 50 encuestas aplicadas, encon 
tramos que 30 alumnos afirman que sus profesores contestan adecUJl 
d=ente a las preguntas que le formulan sus alumnos (60~) mien -
tras que 15 afirman que contesta con evasivas C3o:&) y, 5 que no-
reciben una contestación adecuada. 

COllCLUSION 

Los alw:mos del área de Derecho en la ZJIEP Arag6n, opinan que l.a 
mayoría de sus profesores contestan adecuadacente a las preguntas 
que les forculan sus alw:mos, según lo decuestra la encuesta. 

Anexo III 



CUADRO No. 9 

PREGUNTA 

¿Cree Ud. que el alumno ti~ 
ne ~tos conocimientos c~ 
el pro te e or'I 

Siempre 

.llgunas Veces 

Nunca 

ruente1 Bncue11ta de Opini6n 

IKTERPRETAaI 011 

TOTAL 
• ..,.~~•ftft 

50 

50 

-

132 

PRECUB!laIA PORCBllUJB 

9 lB;ó 

41 3~ 

- -

De un total de 50 enaueetae aplicadas, 9 alumnos contestarda. -
afirmativamente (l!lj) a la preguntas ¿ cree Ud. que el alumno
tiene tantos conocicientoe eomo el proteeor?.en tsnto que 41 -
contestar6n que a61o algunas veces (62~). 

CONCLUSION 

Los alumnos de la carrera de Derecho en la lmEP Arag6n, c0!1lf1-
deran que 11610 en ocasiones el pJ."Otesor tiene m.!Ís conocimientos 
que e-1 alumno. 
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