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INTRODUCCION 

En el ámbito de la enseñanza oficial mexicana, lo que ha pr! 

valecido son las ideas en torno a la educación no así, los -

hechos educativos. 

El modelo de la escuela primaria nacional se ha conformado -

mas en el discurso que en la práctica educativa p~r lo tanto 

en gran medida, la educación mexicana ha modificado su curso, 

ha vivido reformas o enmiendas por decreto. 

Este trabajo se configura a manera de ensayo intentando a par 

tir del análisis de las ideas en torno a la educación mexica 

na, delinear una propuesta de trabajo pedagógico que aporte 

elementos de juicio para confrontar el actual modelo de es-

cuela primaria. 

En tfirminos generales se puede decir que este trabajo está -

orientado a explorar en torno a la "calidad educativa", en-

tendiendo a ésta como la resultante del conjunto de factores 

que intervienen en el proceso educativo, y partiendo del su

puesto que el Sistema Educativo Mexicano, no ha logrado con

jugar en la pr&ctica, muchos de los valores y preceptos que 

norman su modelo educativo que como objetivo pr·i111ordial tie

ne "la educación armónica e integral del niño". 



Trabajar conjuntamente ciencia-tecnología-arte, plantea una 

relación muchas veces enunciada pero, pocas veces explorada 

a fondo en el medio educativo mexicano. Este trabajo inte~ 

ta j.;.istificar la necesidad de hacerlo de manera integrada y 

fuera del contexto institucional del aula de primaria pero 

intimamente ligada a ella y a su entorno social. 

Algunas de las lineas de acción que se abordarán son las si 

guientes: 

*-trabajar el vínculo escuela-comunidad a partir del 

inter&s y del trabajo teórico práctico del niño. 

-investigar la influencia de las manifestaciones 

cientificas, tecnológicas y artísticas en el mundo 

cotidiano del niño. 

-otorgar al niño un rol como sujeto creador de cien 

cia, tecnología y arte. 

-desmitificar la ciencia y el trabajo del científi

co como algo lejano a la realidad del niño. 

- explorar el mundo de las profesiones y actividades 

de los adultos. 

-sensibilizar hacía la posibilidad de incidir y trans 



formar el medio con el trabajo propio y conjunto 

para el beneficio de todos. 

-utilizar la expresión artistica como un medio que 

transforma la realidad para conocerla mejor. 

El CENCITART*, se plantea simplemente como un ambiente ed~ 

cativo que no tenga la rigidez de la escuela formal tanto 

en su estructura curricular como en la relación mnestro-alum 

no, y que invite al niHo a querer aprender, a crear y apli 

car conocimientos y a manifestar su cosmovisión via la ex-

presión artística. 

No se trata de ninguna manera de establecer un centro inno 

vador, o de vanguardia educativa porque no se parte de ni~ 

gGn concepto nuevo, ya que en gran medida su concepción teó 

rica estarfi vinculada a algunos planteamientos educativos -

que históricamente han configurado el modelo educativo de -

la enseHanza primaria mexicana, aunque, este proyecto haya 

tenido como sustentación teórica originalmente la fusión de 

los pensamientos educativos de Bogdan Suchodolsky y de Celes 

tine Freinet. 

" *Centro de enseHanza de la ciencia la tecnología y arte. 



De Suchodolsky retomamos el planteamiento que aboga por la 

necesidad de que la educación se vincule estrechamente a la 

ciencia, la tecnologia y el arte, refiriéndose concretame~ 

t e a u n a e d u c a e i ó n e n l a e i e n c i a , ~ 1 a ~ é c n _j e ~- y ~~ e 1 -

arte. De Freinet es la tesis que propone la educación 

por el trabajo, la educación que parta del interés del niílo, 

la educación vinculada al mundo que rodea la escuela, la es 

cuela como un medio donde se le permite al niílo expresar -

sus conocimientos, sus temores, sus necesidades, sus capaci 

dades. 

El CENCITART, se ubicará geográficamente en Cd. Obregón Son., 

por lo tanto gran parte del trabajo que en él se realice e! 

tará vinculado a las actividades económicíl~ preponderantes 

de la región como son; la agricultura, la ganaderia y la -

pesca asi como la industrialización de los productos gene

rados por estas actividades. 

Por otra parte, el CENCITART, se plantea como un centro de 

investigación pedagógica regional con el fin de optimizar -

la organización y sistematización del trabajo asi como la -

recapitulización de su experiencia la cual habrá de rever

tirse en el medio a través de la difusión de sus posibles -

logros. 

Es importante reiterar, que en la implementación del CENCITART 



se depositan espectativas tendientes a desarrollar un tr~ 

bajo pedagógico que incida directa1nente en la comunidad -

donde opere, a la vez que es un minimo esfuerzo en la bQs 

queda de nuevos medios de acción para la redefinici6n del 

modelo educativo de la escuela primaria. 

/ 
/ 



l. LA ESCUELA PRIMARIA MEXICANA: EL PROYECTO UTOPICO NACIONAL 

La ca 1 i dad de 1 a enseñanza b á s i ca , como p r.o d u c to f i na 1 de 

la escuela, implica la conjugación y correlación de un 

gran nümero de factores o variables. Es sumamente difi-

cil precisar en un proceso educativo que elemento es el 

que está determinando mas que ningün otro la buena o mala 

calidad educativa. Pero es todavia más dificil al abar-

car el fenómeno educativo a nivel nacional, precisar qué 

es lo que no está funcionando bien y por lo tanto qué es lo 

que hay que modificar, depurar o suprimir. 

Cuando afirmamos que la calidad educativa de la Escuela -

Primaria Mexicana es mala, estamos obligados a especifi-

car en relación a qué se hace esa afirmación, es decir; -

qué es lo deficiente, reprochable, o negativo, y desde qué 

pe r s p e c t i v a s e ha ce e s a a f i n11 a C'i ó n . 

Este trabajo se relaciona con la calidad de la enseñanza 

básica, partiendo del supuesto que la escuela primaria no 

ha sido capaz de generar una educación que de alguna man! 

ra se acerque al modelo que el mismo Estado le ha atribu! 

do por ley. El por qué de ésto tiene una multiplicidad de 

respuestas: discontinuidad en la planeación y organización 

educativas, hetereogeneidad de educadores, educandos y co~ 

textos educativos, centralización absoluta de la educación, 

etc. 



En el desarrollo de esta tesina se prtende trabajar en -

torno a la concepción de calidad educativa que oficialme~ 

te se ha estipulado, a la vez que se propone un enriqueci 

miento a dicha concepción más acorde con nuestra realidad. 

La realización práctica de esta concepción exige un con-

texto de educación no formal, por lo tanto fuera del aula 

escolar aunque vinculada estrechamente a ella y al entor

no social de la escuela. 

Qu€ enseHar y para qu€ enseílar en la escuela primaria ha 

sido punto de controvertidas polén1icas en el ámbito nacio 

nal desde principios del siglo pasado. De muchas maneras 

el problema subsiste, aunque en la actualidad no se disc~ 

ta su gratuidad, obligaloridad o laicismo subsiste la cer 

tidumbre de que la escuela no ha cumplido la misión que -

se le ha encomendado. 

2. 

Sin embargo, es necesario tener presente que la educación 

ha sido depositaria de toda una serie de insospechadas -

virtudes que lu han convertido en algo mágico 11 per se". -

La educación hu sido la que salvará a la humunidad, lo que 

logrará la unidad nacional, la que libertará al pueblo etc. 

Y no es que se niegue la importancia de la educación como 

factor de desarrollo, pero es fundamental ligar el 11 debe 

se r 11 c o n e l 11 s e r 11 
; l a s i de a s c o n l o s he c h os . 



Al hacer una breve retrospectiva histórica de la educación 

mexicana queda en evidencia que mucho de lo que ayer se d! 

jo no se comprendió, no se llevó a la práctica o se hizo -

caso omiso de ello, que gran parte de lo que se hizo no --

fue planeado adecuadamente o fue realizado de manera imprQ 

visada. En una palabra, que en la educación elemental las 

cosas no han evolucionado como debieran aunque hayan exis-

tido aportaciones importantes. 

1.1 LA GENESIS 

En 1824 el diputado Jos6 Ma. Luis Mora declaró que la es--

cuela no ensenaba nada que sirviera a la vida práctica, Pi 
dió la intervención del Estado en la educación para formar 

hombres prácticos, activos, industriosos, que hici~sen de 

su propio esfuerzo la fuente de su bienestar material y su 

situación social; hombres que abandonasen el viejo hábito 

de vivir del gobierno. 

En el periodo de la Reforma se empieza a configurar una CQ 

rriente muy significativa: el positivismo cientifico. Ga

bino Barreda, llamado a colaborar por Benito Ju5rez al ex

pedirse la Ley Orgánica de Instrucción PGblica en el Dis--

trito Federal sostiene que: 

11 La solución para los males de México está 
en la emancipación mental ... la indepen-
dencia se iniciará con el emerger de la -
ciencia la cual producirá el rompimiento 

3. 



de las cadenas religiosas, que a su vez -
traerá la emancipación política. Es de-
cir la 1 ibertad de M6xico se lograr5 a -
partir de una idea, el positivismo cientí 
fico."(l) 

En los años 1889-90, se celebran en México el 12 y 22 Co~ 

gresos nacionales de instrucción PGblica cuyo propósito -

fundamental era fundar la Escuela Nacional Mexicana, Abra 

ham Castellanos afirmaba que ésta 

"aseguraría el mas risueiio porvenir para -
la nación porque con ella vendría la inde 
pendencia intelecutal y moral de un pue--= 
blo entero que convertiría al mas humilde 
de sus hijos en un ciudadano libre 11

,( 2 ) 

Se argumentaba tambi&n que para que una pedagogía pudiera 

fructificar, debería derivarse de una escuela filosófica 

que la sostuviera con éxito; esta filosofía salvadora se-

ría el positivismo porque en él caben todas las liberta--

des y sentimientos así como todas las actividades del ser 

humano, lo mismo puede formar a un teólogo, a un artesano 

que al "sagaz matemático". 

La Comisión Primera del Congreso integrada por Enrique C. 

Rébsamen, Miguel F. Martínez y Manuel Zayas, al dar su in 

forme indicó que no bastaba con que unos mismos principios 

4. 

(1) EDGAR, Llinis. Revolución, educación y mexicanidad P.45 
(2) IBIDEM. P. 50 



pedagógicos normaran la cultura popular, sino que era pr! 

ciso que en toda la nación, en la escuela primaria se for 

mara al hombre no sólo desde el punto de vista social, si 

no al ciudadano mexicano inspirado en los ideales de la -

Patria. Esta comisión aclaraba que prefería el t6rmino -

11 educación 11 al de 11 instrucción 11 porque el segundo se li--

mitaba casi exclusivamente a la enseílanza intelectual y -

ellos deseaban plantear un proyecto de una escuela prima

ria que desarrollara armónicamente la naturaleza del niílo 

en su triple aspecto: fís·ico, moral e intelectual". (3) 

Justo Sierra pensaba que la escuela debía convertirse en 

una iglesia nueva que se apoyara en el libro para matar -

el pasado, que en México se reducía a la historia de la -

iglesia católica, la cual segGn él, proponía la conserva-

ción de la ignorancia. Esto sería vía el positivismo en 

el que veia la gran conquista de la modernidad. 

5. 

Sierra, modernizó la enseílanza de la escuela primaria, con 

tinuó y fomentó lo que quedaba de la obra de Gabino Barre

da, en su estancia como colaborador de Porfirio Diaz. Fue 

según Vasconcelos "el único hombre del porfirismo que pudo 

haber salvado a la nación 11
.( 4 ) 

(3) EDGAR, Llinás, o.e. P. 51 
(4) JOSE, Vascbncelos, Antologia de textos sobre educación. 

P. 163. 



Siendo presidente de México, Alvaro Obregón llega a cola

borar con él un hombre de singular ·importancia: José Vas

concelos, quien influyó decisivamente para la promulgación 

de .la ley que creó la Secretaría de Educación. 

Durante la gestión de Vasconcelos, se crea un ambiente 

propicio para el desarrollo de lo humanístico, en contra

posición de la corriente positivista, la cual Vasconcelos 

con s i de r a b a ha b í a contri bu i do a 1 111 e j ora m i en to de 1 a educa 

ción pero imponiendo un modelo europeo y con logros muy -

limitados. De los human·istas, Gabino l3arreda se había ex 

presado peyorativamente como ''teóricos", frutos naturales 

de la educación incompleta y viciosa, mientras que los 

"prácticos" no salían de los colegios s·ino por verdadera 

excepción. 

La ideologia de Vasconcelos tenia su punto clave en libe

rar al pueblo de México de la barbarie y la incultura en 

que se encontraba. Para lograrlo había que movilizar a -

todo el país impregnándolo de una mística de servicio so

cial y de sentido de renovación cultural o mas bien de --

creación de una nueva cultura; la cultura mestiza. 

"Instructores, libros y arte sedan las nue 
vas armas que redimirían y purificarían 1= 
las diferencias raciales, económicas y so
ciales de un México bárbaro. La educación 
sería la Qnica vía eficaz de la unidad na-

6. 



cional y el ejerc1c10 democr5tico, porque 
al tener conciencia de sus fines humanos, 
el individuo llegaria a participar activa 
mente en la for111ación de una nueva cultu:
ra que exaltaria los mas altos valores es 
pirituales. El nacionalismo seria conce:
bido como la realización propia de una ci 
v i l i z a c i ó n c 1· e a d a p o r l a 111 e z c l a e t n i c oc u T 
tural que, u tr0vés de la unión fuvoreceil 
una nueva concepción de la vida y su rea-
1 ización por medio de expresiones estéti
cas, morales y de organización social".(s) 

7. 

Vive México, en los dias de Vasconcelos una especie de re 

nacimiento cultural, en tres aAos aumenta casi en un 50% 

el número Lle escuelils, maestros y alumnos, cincuenta mil 

personas al aAo eran alfabetizadas, en edic·iones de 50 --

mil ejemplares se distribuian las obras clásicas y univer 

sales de la literatura, se creó un gran número de biblia-

tecas, de escuelas de artes y oficios, se dió un fuerte -

impulso al desarrollo musical y se inyectó nueva vida a -

la universidad nacional. 

Vasconcelos, rechazaba profundamente los modelos educati-

vos extranjeros que en aquel tiempo empezaban a ejercer -

cierta influencia en el 5mbito educativo mexicano, tales 

como los sistemas de Dewey y Decroly, a los que consider! 

ba que correspondian a otros modos de vida que no era el 

nuestro. 

(5) MARTA Robles. Educación y sociedad en la historia de 
México. P. 96 



8. 

Sólo tres años duró la gestión de José Vasconcelos como -

ministro de Educación Pública, y tal parece que en este -

corto periodo se realizaron mas obras en todos los ámbi-

tos educativos del país, que en dos periodos completos de 

algunos otros sexenios gubernamentales. 

1.2 MODELOS, SEXENIOS Y REFORMAS 

En 1923, el Departamento Escolar de la SEP, comunicó a to 

das las escuelas primarias que oficialmente la educación 

que imparta el Estado deberá ser "moderna en la práctica 11
, 

basada fundamentalmente en la actividad ele los alumnos, -

se elabora un proyecto de reforma a la enseñanza y circu

la la primera edición de las 11 l3ases para organizar la en-

señanza conforme al principio de la acción". 

11 Por medio de las 13ases se abordó audazmen 
t e l a r e f o r m a q u e e n 111 a y o r g r a d o p o el r í a ñ-
p e r mi ti r nuestras condiciones y circuns-
tancias, y por ella se libró resueltamen
te a la Escuela de los moldes tradiciona
les que la encauzaban en un proceso repu
diado por nuestra época 11

.( 6 ) 

Se trataba de poner en práctica las ideas que de Bélgica, 

Alemania y Estados Unidos llegaban a nuestro país. Como 

la misma SEP lo reconoce la aplicación de las Bases sign! 

(6) SEP. 11 El Esfuerzo educativo Mexicano. Memorias (1924) 11 

Tomo I. P. 156. 



ficó un verdadero tanteo con sus consiguientes tropiezos. 

"la implantación de los procedimientos acti 
vos en la ensenanza al principio produjo ~ 
desconcierto, malas interpretaciones, erro 
res, prejuic·ios y otros muchos inconvenien· 
tes; que en el transcurso del tiempo fueron 
e v i t 5 n d o s e mil s o 111 e n o s , a un e u a n do 11 o p o d e 
mos afirmar que hayan desaparecido co111ple~ 
ta me n te . Como 1 a té c n i ca es el e 111 as i a el o a - -
v a n z a d a p il r il q u e p u e d a el o 111 i n i1 r s e c o n fa c i -
l idad por quienes no estén suficientemente 
preparados para hacerlo, los resultados 
han tenido que ser muy diversos".(?) 

Era esta la técnicil que Vasconcelos habia rechazado. Y 

aunque no se pudo borrar del todo su influencia prevale-

ció como un antecedente muy signif"icativo en la demanda -

de excelencia en la calidad educativa por parte de algu-

nos sectores de la pob.lació11. 

El modelo Callista, prevalece hasta que Lázaro Cárdenas -

asume el gobierno de la RepGblica. El ideario politico -

de Cárdenas estaba encaminado en la lucha hacia el verda-

dero nacionalismo. En torno a ésto se establecen alian--

zas entre trabajadores y campesinos con el Estado y éste 

toma como bandera de su acción politica la igualdad como 

consecuencia de una equitativa distribución de la riqueza. 

(7) IBIDEM. P. 193. 

9. 



Y en este contexto, la SEP en 1935 consideraba: 

"La escuela primaria ha ido desenvolv·iéndo
se paralelamente a todos nuestros movimien 
tos emancipadores ... fuª preconizada como :: 
gratuita por los Constituyentes del Congre 
so del 24 (1824), laica y no confesional :: 
por los reformadores del 33 (1833) y del -
57 (1857). Los representantes del movimien 
to social de nuestros días ·1a establecie--=
ron como una función pública de exclusiva 
vigilancia y responsabilidad del Estado en 
la Constitución de 17 (1917), la Reforma -
Const'itucional ele 34 (1934) la transformó 
radicalmente, fij5ndole el carácter de so
cialista, para darle un contenido ideológi 
co y doctrinario, a fin ele preparar a las
nuevas -generaciones en la lucha- para el 
ad ven i 111 i en Lo Je u 11 11 u evo r é g i 111 en socia 1 
sin explotados".(s) 

La SEP seílalaba que la Escuela Socialista no era una inven 

ci6n artificiosa ni absurda, sino que apelaba a principios 

que habían existido siempre tales como despertar el espír_i_ 

tu de solidaridad humana, la conciencia hacia la función -

social de la cultura y una postura clara y científica so-

bre la posición del hombre en el cosmos y en la sociedad. 

La Escuela Socialista reconocía como eje central de todas 

sus labores, 11 las actividades de trabajo productivo y so-

(8) SEP "El esfuerzo educativo Mexicano. Memorias 1935", 
p. 17 3. 

10. 



cialmente Gtil ", se pretendia que los alumnos asumieran el 

h~bito del trabajo como un modo de conducta obligatorio, -

fiste debia ser colectivo y en beneficio de la comunidad. 

La escuela debia mostrar objetivamente los resultados ven-

tajosos del trabajo organizado, de ahi que surge la neces! 

dad de establecer en las primarias Cooperativas de Produc-

ción, de Consumo y Mixtas. 

11 La Escuela Primaria hará que sus educandos 
adquieran una cultura b5sica, dirigida al 
servicio de la colectividad. Esta cultura, 
por ningún 111ot i vo se i111pa rt irá haciendo uso 
de los procedimientos de la infecunda escue 
la verbalista sino que los alumnos habrán-:: 
de ir obteni6ndola de las actividades de 
trabajo productivo (por otra parte) hará que 
los educandos, mediante la observación y la 
experimentación, tengé.ln un concepto racio--· 
nal del mundo, fundados en principios cien
tíficos, concepto que les permita desechar 
prejuicios y fanatis111os de toda índole".(g) 

La Escuela Socialista se inspiró en el, 1111odelo soviético al 

mismo tiempo que se aplicaban conceptos de la teoria de la 

escuela activa de Dewey. Se trataba de impartir la enseíla~ 

za mediante temas globales que ofrecieran como nucleo cen 

tral la naturaleza, el trabajo y la sociedad. 

(9) IBIDEM. P. 190. 

11. 



"Este m~todo globalizador de procedencia so 
vi&tica fracasó igual que en decenio ante~ 
rior habían fracasado el m6todo de proyec
tos y otros de origen norteamericano, por 
1 a c om p 1 i ca e i ó n que e a usaban a 1 os m aes t ros, 
sobrecargados de preocupaciones y tareas -
sociales y doctrinarias".(lO) 

Todo parece indicar que el ideario de la Escuela social is 

ta rebas6 con mucho la capacidad de organización de los -

maestros que eran verdaderamente apabullados por las de--

mandas que les planteaba la nueva corriente que trafa co~ 

sigo ideas no manejadas con anterioridad; "Sobre una con-

cepción cientifica del universo, el ori~1en del mundo y de 

la vida, el carácter material de todos los fenómenos de -

la naturaleza y la dial~ctica que rige a la historia y a 

la sociedad". (ll) 

El esfuerzo de la SEP por lograr una mayor unidad nacio-

nal en torno a la educación (federalizaci6n) dió como re

sultado un esfuerzo editorial importante que sentó prece-

dente del Libro de Texto Gratuito. 

Con el fin del período presidencial de Lázaro Cárdenas, -

12. 

(10) JESUS, Sotelo Inclán. 11 La educación socialista"en H·is
t o r i a de 1 a e d u e a e i ~~Q-~~J.J5 a en M é X i e o . P . ffi 

(11) IDEM. P. 287. 



la educación pQblica adquiere otro matiz. Durante el go

bierno de Manuel Avila Camacho se inicia una politica de 

rectificación de la educación socialista. La nueva poli-

tica educativa se encamina a incrementar la alfabetiza~--

ción y a preparar cuadros de trabajadores y t6cnicos que 

exig'ia el desarrollo económico. En los últimos tres años 

del gobierno de Avila Camacho, Jaime Torres Bodet fue se

cretario de Educación Pública y desarrolló u11a gestión re_ 

levante. Sin que se haya dado una ruptura con la politi-

ca educativa de Cárdenas, se buscó una opción conciliato-

ria en t' es pues La a l as p 1· es i o 11 es de d i ve r sos se c to res el e·¡ 

pais que concluyó con la reforma al articulo 32 de la Cons 

titución, en 1946. Se suprime la orientación socialista 

y se subrayan pr·incipios como los de educación integral, 

cientifica, democrática, nacional, obligatoria y gratuita. 

Durante el sexenio de Miguel Alemán el programa de indus

tral ización fu~ lo mas destacado, la politica educativa -

no tuvo ninguna particularidad especial, siendo en este -

campo, lo mas importante, la labor de Francisco Larroyo -

quien difundió la corriente denominada pedagog'ia social. 

"Esta doctrina se funda en una filosofia 
de la cultura, que a su vez se apoya en 
una teoria de los valores. La cultura 
es la objetivación en bienes cultura les 
de los valores de la verdad, lu be'lleza, 
la justicia y lo atil, todo lo cual ---

13. 



crea los sectores culturales de la econo 
má, el derecho, ·1a moral pública y el ar 
te. La educaci6n se concibe meramente ~ 
como una formaci6n de la cultura".(l 2) 

Esta corriente de procedencia alemana intentaba vincular 

la educaci6n con el desarrollo econ6111ico, mediante el con 

cpto de "escuela unificada", concepto que establece sus -

fundamentos en la idea de progreso, que a su vez explica 

el desarrollo de la cultura en tres momentos: primero la 

especificación, diferenciaci6n de conocimientos, segundo 

la homogeneizaci6n, unificación de estos en una unidad -

sistemática a partir de ciertos principios generalizado--

res que la transforman en una totalidad. Todos estos --

conceptos poco claros que no hablan de una práctica educQ_ 

tiva concreta y que se refieren mas bien al desarrollo del 

individuo en el ámbito social y en sus relaciones con los 

demás. 

JI¡, 

El período de Adolfo Ruiz Cortínez pasa sin pena ni gloria 

en materia educativa, en cambio con Adolfo L6pez Mateas, -

la educaci6n pGblica retobra nuevos bríos. De nueva cuen-

ta, Ja i me Torres Bode t es no 111 b r i.1 el o Secretar i o el e educa c i ó n 

PGblica. Tal y como eran las expectativas, Torres Bodet, 

continGa la labor que había emprendido durante su gestión 

(12) RAUL, Cardial Reyes. 11 [1 período de conciliación y con
solidación 1946-1958" en Historia de la educación 
pGblica en México. P. 333--------·--··-----



en el gobierno de Avila Camacho. 

En 1959 se presenta el Plan para el mejoramiento y la Ex

pansión de la Educación Primaria en México (Plan de once 

años). Lo de "expansión", aludía obviamente a la canti-

dad pero tambi~n a la calidad. Al término del sexenio 

acudían a las escuelas primarias de todo el país dos y me 

dio millones mas de niílos, que en su inicio, pero a pesar 

del esfuerzo sólo se resolvió el problema en un 33%. La 

edición y distribución de los libros de texto gratuitos -

fue -si no el que mas- uno de los mayores logros educ¡¡t~L 

vos de López Mateas. Se argumentó que la educación no pu~ 

de ser gratuita y menos obligatoria si no se proporciona a 

los niños los materiales did5cticos que requieren, ~l mis

mo tiempo se garantizaba la calidad de la educación a tra

vés de un mínimo de conocimientos y destrezas que los li-

bros ofrecen. 

En 1959, Torres Bodet declaraba "Tendremos que eliminar -

-aunque nos pese- muchos detalles, muchas referencias y -

muchos nombres, para orientar la atención del educador ha

cia tres metas: que el niño conozca mejor que ahora el me

dio físico, económico y social en que va a vivir, que co-

bre mayor confianza en el trabajo hecho por sí mismo y que 

adquiera un sentido mas constructivo de su responsabilidad 

15. 



en la acción común 11
• 03 ) Se ·intentaba vincular el apren

dizaje a las necesidades del niño y a la vida social. 

16. 

Al igual que Vasconcelos, Torres Godet (discípulo de aquél) 

concebía a la educación público mus olla del t1prendizt1je 

en el aula, para ellos eru igualmente importunte integrar 

al ciudadano en el mundo que lo rodea a través de la lec

tura, la ciencia, la mGsica el teatro y las artes plásti-

cas. Torres Bodet tuvo congruencia entre su planteamiento 

y obra educativas por eso muchos de los uvances en educa-

ci6n pública de M6xico, son producto de su gestión. 

11 Cada sexenio trae sus reformas bajo el bra 
zo; cada sexenio sobrepasa al anterior -
-en el doble o mas- en el número de sus au 
las construidas, de títulos expedidos, de
plazas magisteriales, en aumentos y prest! 
cienes ... pero la realidad del analfabetis
mo nos sigue abrumando, en tanto que la ca 
lidad de la educación superior desciende~ 
se observa una especie de fluctuación de -
los grandes lineamientos y objetivos de la 
educación y de las aspiraciones de la com! 
nidad nacional 11 .(l 4) 

De esta manera vemos que durante la gestión de Agustin Yá

nez como Secretario de Educación Pública se efectúa otra -

{13) IBIDEM. P. 378. 

(14) ARTURO, González Cosía. 11 Los años recientes 1964-1976 11 

en Historia de la educación pública en México 
p. 404. 



reforma educativa, que pretende erradicar la actitud ver

balista de los maestros asi como responder a la necesidad 

de "seleccionar los conoc·imientos fund¡¡mentales que se -

t r a n s mi t i r á n en c o. da et a p a es col a r , 111 e di a n te métodos y m ~ 

dios modernos; en eliminar las nociones accesorias y los 

programas obsoletos; en adecuar con la prontitud posible 

los avances de la ciencia y de la técri-ica (y así) ... ha

cer comprensibles los principios científicos, es decir, 

crear una mentalidad científica .Y tecnológica".(lS) 

17. 

Aunque cuantitativamente, se pueden mencionar cifras espef 

taculares en relación a edificación de aulas, edición de -

libros de texto gratuito, cartillas de alfabetización, etc, 

la propuesta educativa de este sexenio resultó poco preci

sa, además que los acontecimientos políticos de 1968, acen 

tuaron los espacios críticos dentro del Sistema Educativo. 

Este sexenio dejó la impresión de unu educación mexicana -

en crisis y en constante deterioro. 

Con el gobierno de Luis Echeverría, tiene lugur otra refor 

ma educativa, esta vez, de manera mas contundente y organj_ 

zada como programa nacional, que pretendía concientizar a 

(15) IBIDEM. P. 407. 
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la población en los problemas del país, se diseñaba una es-

trategia educativa de tendencia nacionalista y con procedi

mientos que fueron realmente eficaces para la enseñanza, se 

redisefiaron los libros de texto gratuito para primaria. En 

t§rminos genreales se trataba de una concepción de la educ! 

ción ligada a la economía y a las "estructuras soc-iales" y 

en contra de la dependencia económica, cientifica y tecnol~ 

gica del extranjero. Se basaba asimismo en el idl~al de la 

d e m o c t' a t i z a c i ó n d e l a e 11 s e i\ ll n z a y e n l a e s t i 111 u 1 a ci ó n d e l rd 

ílo mediante un aprendizaje con métodos de investigación y -

experimentación que le desarrol'laran unu actitud crítica que 

ayudara a transformar la realidad social y cultural. 

Se le llamó Reforma integral poraue buscaba integrar la educa 
' . -

ci6n extraescolar a la formal, popularizar el conocimiento y 

flexibilizar el sistema educativo para brindar igualdad de o

portunidades a toda la población. 

Conforme a la reforma de 1970, en 1973 se expidió la Ley Fed! 

ral de Educación, que establece que la educación es una fun--

ción social del Estado, organiza el sistema educativo nacio-

nal y precisa las bases del proceso educativo así como los de 

rechos y obligaciones sobre la materia. 

De lo mas relevante de este período fue la reforma a los li--
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bros de texto gratuito que adquirieron un carácter mas form! 

tivo que informativo y fueron actualizados sus contenidos in 

traduciendo temas como la educación sexual y concepciones 

científicas como la dialéctica en ciencias sociales. 

Los nuevos libros de texto se distribuyeron ante la confu--

sión de los maestros que los l'ecibían sin los elementos nece 

sarios para manejarlos y sin que se instrumentara un sistema 

de evaluación organizado a nivel representativo que sondeara 

realmente los alcances que pudiera tener esta nueva medida. 

Las acciones educativas que se implementaron en el gobierno 

de Luis Echeverría han sido los mas importantes hasta hoy en 

dia ya que el período de José López Portillo no se caracteri 

zó por grandes pronunciamientos en torno a la educación bási 

ca y menos aun, el presente r~gimen. 

Si en algo se puede caracterizar el gobierno actual -en lo -

que a educación se refiere- es en el reconocimiento público 

de un Sistema Educativo en crisis. 

En agosto de 1984, la SEP publica el "Programa Nacional para 

la Educación, la Cultura y Recreación'' como prefacio pura -

el arranque de lo que se denominó "Revolución educativa", -

en lo que se expresa lo siguiente entre otrils cosas; 



• • • 
11 sub s i s ten ser i as de f i c i en c i a s y pro 
blemas que impiden el óptimo aprov~ 
chamiento y desarrollo de las tareis 
que realiza el Sector Educativo, co 
mo parte de los requerimientos y r~ 
tos a que se enfrenta nuestro país·~· 11 

..• "La baja calidad de la enseñanza, que 
se observa en todo el sistema, se re 
fleja necesariamente en los bajos ~f 
veles de capacitación y en el escas~ 
desarrollo de habilidades socialmen
te Gtiles. En la actualidad mas -
del 27% del total de la poblaci6n -
del país carece del mínimo de educa
ción formal que históricamente se ha 
propuesto la nac·ión: c~l nGmero de a
nalfabetas y de adultos que no han -
te r 111 i 11 u d o ·¡ a ¡; r i 111 o. r ·¡ a o l a s e c u n d u - -
r i a ( 6 y 2 2 nl"i 11 o ne s , res pe c ti va 111 en -
te),revela el gran desafio al que de 
ben enfrentarse tanto el sistema edii 
cativo como la S 1Jciedad en su conju~ 
to 11 

••• 

... "Todo lo anterior se resume en la exis 
tencia de una falta de coordinación,
sistematización y articulación pedag~ 
gica entre los diferentes niveles de 
educación b~sica, misma que se refleja 
en los contenidos, metodologías, orga 
nización y finalidades de los progra~ 
mas, que no responden adecuadamente -
ni a las peculiaridades regionales ni 
a los requerimientos de la sociedad"(lG) 

20 . 
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2. LA CALIDAD EDUCATIVA: EL SUEílO IRRACIONAL 

Hist6ricamente, la educación mexicana ha sido un proceso 

catalizador de lc:i situc:ición política del país. Se puede 

afirmar que ha siclo concrct.Jlncnte el clim<J político impe

rante lo que hc:i determinado, esté:lblecido, definido el r-umbo 

de la escuela ofici¿¡J, Tal vez, ésto no debiera ser por sí 

mismo cuestion¿¡ble, pero, lo que no clejc:i lugar c:i duelas es -

la muy cuestionable capacidad del Estado M~xicano para rea

l izar en la práctica, instrumentar operc:iciones que puedan -

abatir la brecha tan grande que existe entre el plantcamie~ 

to teórico que rige nuestru educación y la realidad del qu~ 

hi:lcer educativo de las escuelas del país. 

En el plano del discurso político mexicano, hc:i existido una 

comprensión aparente y expl ícitc:i de lc:i problemáticc:i que en

cierran las cuestiones educ.:itivas, .:isí como tarnbien de l<l -

relevancia que éstas tienen p<lra el desarrollo e.le! pais. 

Quiza esta aparente comprensión esté sustentadu en buenos -

deseos, en la esperanza de que se unan espontáneamente las 

actitudes voluntarios¿¡s mexicanas por y paru lu educc:ición y 

no en la comprensión cnbal de que mejorar la calidad educa

tiva Implica no una, sino una gran diversiclc:id de acciones 

pausadas, seguras, concisas, con objetivos definidos, con -

replanteamientos continuos en un mismo camino. 

No es solo el decreto oficlal lo que puede redeflnir rumbos 

en la educoción, ciertamente debe existir buena intención,

sinceridad, deseo real de hacer lc:is cosas, pero, si no se -

toman medidas en el nivel y profundidad requeridas, poco o 

nada se puede logrc:ir. El primer paso obl igi1clo será reconocer 

el estado real de las cosas. 
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2. 1. EL MODELO CONFIGURADO. 

Se ha expuesto de una munera muy general, el panorama hist~ 

rico de la configuraci6n del modBlo de escuela elemental o 

primaria que hoy conocernos. Seguramente, quedan muchas dudas 

lagunas y omisiones ante lo esque111ático de la exposición, -

sin embargo es posible af irrnar que dentro de la dinámica en 

que se ha desurr·ollado el modelo mcncion;iclo aparecen como 

constante las reformas, las modificacion0s y la superp0sici6n 

de estrategias y planteamientos edUCiJtivos deFicicntcs 

A pesélr de lo anterior, hüy 4uc reconocer que ha hílbido pr~ 

puestas importantes que no hi'.ln l lc~Jado u una plena maleria-

1 ización. CadiJ reformél, cuda nuevo intento del Estado Mexi

cano por repluntear la educación, ha dejado experiencias, -

ha dejado acciones inconclusas que es necesario recapitular 

rescatar, revalorar. 

En opinión de Pablo Latapi, el Estado M~xicano nunca ha pla~ 

teado los problemas educativos n fondo, puesto que 11 se ha -

importado un modelo cducntivo que no corresponde él los rcqu~ 

rimientos demogr5ficos, econ6micos y sociales del país y que 

dista mucho de estar en armonia con nuestras capélcidades y -

aspiraciones. No ha hubido el valor de repensur las cosas a 

fondo, de imaginar modelos cducutivos realmente distintos y 

de asumir los riesgos de implementarlos'' (17) 

(17) Pablo Latapí 11 Problernus del desarrollo escolar" en Temas de 

políticél educativa 1976-1978 P.118. 
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Lé1 aflrmélción de Léltap~ podrá h~ce.r pensélr en la "Escuelo -

Moderno" en époco de Calles o en la 11 Escuela Soci.1lista 11 de 

Cárdenas, como modelo distintos. por citar e.los ejemplos, sin 

embargo , lilas que mo de 1 os e d u c iJ t i vos "'él c él b iJ el os , fu e ron él c c i o 

nes y· pronunciamientos que obedecfiJn al conjunlo global de 

acciones políticas del gobierno y que por lo tiJnto, tenían 

que soportar un bagage ideol6gico-politico que iba mas allá 

de su funci6n, al mismo tiempo que los i111novilizuba. En ~I 

caso de la escuela socialista por ejemplo, se quiso hacer de 

masiado por medio de lél educnci6n. 

Estos modelos, no fueron el l'esultado de elaborc.1ción de pla

nes y obJ~tivos educLJtivos concretos, claros, sencillos, de 

fácil acceso a los maestros, y au11que si lo1niJban en cuenta -

las necesidades de dcsurrollo del pais, no fueron realistas 

en su operación. 

Gran parte de las políticas educotivas, solo han tenido vige~ 

cia sexenal cuando mucho, incluso en algunos casos, dentro de 

un mismo sexenio ha habido sel'ios ca111bios o contra giros en 

la política oficial de la educación. Lo que ha impedido una -

depuraci6n gradual confor111e él autoevaluacioncs, que permita -

cambios y modificaciones al modo mexicano de hacer educaci6n 

en pro de una calidnd educLJtiva en ascenso. 

Hasta ci.erto pu1o 1'.o, se ha especulado con la educación, a la 

vez que se la ha tratado como un compnrtimiento aislado de la 

vida nacional, sin tener la plena conctencia que lns decisio

nes obre su desarrollo tocan las esfcr<is políticas cconómic<is 

~·:Ambos casos se inspiran en modelos impo1·tLJdos; aunque los dos prov1n1~ 
ron de la corriente denominada 11uctiva11

, su encl<ive en el contexto nn
cional implicó concepciones csccncialmente diferentes de la función so 
cial de la educación. 
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y social y sus efectos hay que valorarlos en las rclacio -

nes de convivencia y en los cambios que pueden generar en

las estructuras de poder. 

Existen razones de peso para afirmar que el Estado Mexic~ 

no ha actuado con un esl i lo muy 11 vi sceral 11 con respecto a 

la e<lucaci6n. Y eso le ha hecho titubear, retroceder, en

una palabra, no encarar el problema hasta sus Gltimas con 

secuencias. 

11 Uno se resigna a aceptar, sexenio tras sexenio, la inel'i 
ciencia y la desigualdad de la e<lucaci6n. Despu6s de todo, 
educar a la gente debe ser algo relativamente sencillo, da 
do que es tan fundamental. lNo podríurnos iniciar en pcque-=
Ho, un sistema educativo distinto, <liseílado para las nece
sidades reales de ese otro M6xico? (el M6xico Marginal), -
lNo podríamos invcntílr una 111ancra específicamente nuestra
de educar, que fuese sencilla, pcdag6gicamcnte eficiente y 
razonablemente mas justa? (18) 

Quizás sea pre111aturo contcsl.:i1- que sí a la pregunta anterior, 

por lo tanto se tratar§ de contar con mas elementos de jui -

cio al respecto, en el desarrollo de este trabajo. 

(18) lBIDEM p. 70. 



25. 

2. 2. LA POBRE CALIDAD~ LA POBRE EDUCAClON 

La educactón como producto, debe tener buena cal idud. En ésto 

parece ser que han conincidido quienes han marcado el rumbo 

de la educación mexicana. El 11 qué 11
, y ''para qué'' de ese pr~ 

dueto es precisamente el punto de desacuerdo de politices, -

investigadores y educadores. 

El deber ser de nuestra educación está perfilado, delineado 

constitucional1nente como un conjunto de preceptos, normas y 

o b j et i vos que , v i s tos c o 111 o e 1 p I' o y e c to educa t i v o na c i o na 1 , -

ofrecen la pre111isa l'und.J111cntal sobre 10 que debe pi.1rtir cuiJl 

q u i e r c o n t r ;1 s t: a e i ó n c o n 1 ,1 r e• ,-1 1 i d él d e d u c él t i v a n .1 c i o n ;::i 1 • E n e 1 

ideario educativo constitucional ha quedado l<r h11clla del 

ímpetu cientificisto de los positivist:<1s, el humanismo de 

Vasconcelos, el concepto de l<r función sociul y soliclurídad 

de la escuela socialista de Ciírdenas, el espíritu ele convi-. 
vencia internacional democr5ctica de Lópcz Mateas, etc y este. 

"El anículo 3ºConstitucionul así como la Ley Federal de Edu· 
cación establecen lu oblitptoriedod de la educación primaria 
o su equivulcnte para tocl;s los mexicanos. Alcanzar tal nivel 
educativo ímpl ica el dominio integral de li.1 lectura y la escri 
tura, bases para el conocimiento científico, crítico y reflexT 
vo de las real iclades sociales y naturales, algunos conocimien--=
tos tecnólogicos y artisticos, el dominio completo de las ope
raciones matcmáticus element.olcs y lu formación de actitudes y 
hábitos para el desempeRo en lu vida social y loboral, formo-
ción cívica, en la soliclo1·idacl nacionnl e internacional y de -
respeto a los valores patrios. Además la educación primaria debe 
desarrollar en el educando la capacidad de aprender a aprender 
a fin de que continue cstudiéln<lo a lo lélr90 de la vida". ú9) 

(19) COPLAMAR (1979) Mínimos de 13iencstar. Educación Mexico 



La cita anterior podría sintetizar los objetivos** que act~ 

almente debe cumplir la educación primaria, es decir, su 

gran tarea. Tarea que no es nueva y que nccesiJr iamcnte ha -

dejado huella en un considerable numero de generaciones de 

mexicanos. 

26. 

Se dice que en los últimos a1\os el 25% del presupuesto total 

del pais, se destina a la educaci6n lCGales scrSn los alcan

ces de ésto?, lCómo se pueden medir los resultu<los? 

"Una dificultiJcl para evaluar el impacto y la relevancia de -

1 a e d u e a e i ó n e s t r i b LI en l u ~~!.12.l.9-J i el ¡¡ d y e 1 e a r ,) e t.~ f u s o 

de sus objetivos 11 (20), lo int1·inci.1do de su estructura y org.'.:: 

nización administr<Jtiv;,i, l<i curnplcjidad 111is111;i ele su acción, 

así como lu <lil'ícil concreción de sth resultados. lCórno se -

podría mcdír lu formación cívici.1 en la soliduridad interna-

e iona 1, o 1 a cupac !dad de uprcndcr .:i apre11dcr?. 

A nivel inlernéJcionéJI, el pc1pel que 1.::i escuela juegn como la 

¡nstancla que perrnite a los índividuos el ilCCcso al conoci-

rnieto y el desarrollo de habilidéldes socialmente deseables -

individual y colectivamente, ha sido objeto de gran número -

de investigaciones, algunas de las cuales hun c11e:.tionéldo 

fuertemente su razón de ser, (recuérdese lvan 11 lich} toda -

vez que seRalan crudamente su incapacidad para lograr los ob 

jetivos que explfcitarnente manifiesta, por lo que le otorgan 

un carácter de irracional.:"""" 

(20) GAB~ 1 EL CAMARA 11 1 rnpnc to y re 1 evanc i a ele 1 a educación bas i ca 11 P, 6 
(El sub-rayado es mio). 

** A parte del articulo 3ºde la Constitución de 1917, los objetivos 
explicitas de la ed~cnci8n upareccn desarrollados mas ampliamente 
hasta 1973, con la promulgnción de la Ley Fcdcrnl ele Educaci6n. 

*** Irracional desde el punto de vista de sus prop6sitos pdbl ices, por 
la distorsión de los dese0~; y t:xpecl:i.1Livns de aprendizaje, por la 
dcsigu¡¡Jdad en la cobertura de sus servicios, y por olras razones 
que ponen en tela de juicio la veracidad de su acción. 
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El problema es mundi.al 1 lcis Cl'i~i.s educativas no son exclu 

si.vas de México (21) tanto paises desarrollados, corno sub

desarrollados se enfrentan día a dfa con problemas corno; -

lqué hacer con la educación? lc6mo mcjorarlu? l.de que manera 

organizarla para que vcrd.Jderumente forme u los individuos 

en lo que realmente requiere coda nación, coda región? Estos 

y muchos mas interrogantes h¿¡ccn de lu educación un fenórne-

n o mu y c o rn p 1 e j o e¡ u e d e n i 11 g un a 111 a 11 e r i1 e s f;] e i 1 u e e o 111 p rende r 

en toda su rnagn i tud como Yll hemos di cho. 

la prohlemSticu educutivu 111cxicllnu, dista mucho de ser lu de 

cualquier nación desurrolli1dí:i. los mcxicunos estamos por rc~

solver proble111Js pr im<:irios que: por circunstancias muy especi_ 

ficas de lu dinámica económic.:i-política-social de nuestro 

pai.s, se vienen arrastrundo desde que constitucionolmcnte la 

educación es una obligación y un derecho. 

(21} Estrictamente, en este tl'abajo no cabrfa el análisis de los efec
tos de la educación en 5mbitos externos a nuestro pais; desgraci~ 
damente en M~xico, la tnvestigac[6n educativa no ha logrado un 
amplio desurrollo. Aunque no Fuera asf, es muy importante conocer 
lo que en otros paises estiman como rclevm1te o irrelevante en el 
rengl6n educativo, sobre todo los de condiciones de desarrollo 
similares al nuestro. En este sentido se ha considerado como b5-
sico el trabajo de investigación de Grabriel Cfunara, del Centro 
de Estudios Educativos. "lrnp<icto y relevancL:i de la educación 
b§sica; panor5mica sobre el estado de lo investigución 11

, porque 
vincula la problem&tica nocionul educativa a lo situación de di
versos poíses, todo ésto, u la luz de numerosas investiguciones 
que pretenden despejar incógni las sobre aspectos trudicionalmentc 
no atribuidos a la educaci6n. 
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Hoy, las investigaciones sobre la calidad educativa de la -

enseRanza básica, son tan diversiíicadas como lo es el fen6 

meno educativo. En el ámbito ele las investig<iciones ecluc<iti 

vas, una de las mas famos<is ha sido la que realizó James S. 

Coleman (22) en E.U. en 19611. Se eslructuró como lu encues

ta escolar nacional mas ambiciosa en E.U.A., teniendo como

intención principal conocer en qué medida las escuelas pú -

blicas erun un factor de desi<.JUalda<l sociéll y la correla -

ción de ésta con el rendirnicnlo académico. 

La con c 1 u s i ó n d e e s t e t r i1 bu .J o q u e e n e u e s t ó a 6 l¡ O , O O O a 1 u 111 n o s 

hizo ver que comparada con factores como la l'umilia y el me 

d i o a m b i e n t e , 1 a e s c u e l a i n I' 1 ~~ y e m u y ~.c o l~ n e 1 1 o CJ r o ;:i c a el é ~ 

mico del alumno. 

La importancia de este estudio fu€ la de generar una inqui! 

tud muy seria en los investigadores educativos norteamcrica . -
nos y en quienes depositaban su esperanza en la escuela como 

factor de trnsformación social ya que, en pocas palabras, -

dicho estudio demostrabn que la escuela na es tan indispen

sable para lo que supuesttlmente constituye su razón de ser: 

transmitir conocimientos. 

Independientemente del trabajo de Colcrnan, se han realizado 

un gran número de investigaciones que abordan la función de 

la escuela desde t8picos diferentes y que de alguna manera

cuestionan algunas de sus final id<1des. 

(22) Gabriel Cámara O, C. p. 2.7. 



A continuaci6n, se harfi una breve cxposici6n de algunos de 

el los, en relaci6n a un rubro determinado considerado re le 

vante para los propósitos de este trabajo (23) 

29. 

a).- El nivel de escolaridad como facilitador de la movili

dad social. 

Tradicionalmente, la escuela se presenta como la opor

tunidad de ascender soci<ilmente, y como 1.:i movilidad -

social se logr.:i consi~uicndo los pucslos de prestigio

(social, político, intelectual, artístico) y los mejor 

remunerados, hay que estudiar mas para saber mas, y 

a s í a s c en el e r . /\ 1 r e s p <~ e l u , h él y e s t u d i o s (s e h i e f f e 1 be i n 

y Far re 1 l ( 1 9 8 1 ) ), re a 1 i z ¿1 dos en pu i ses s i 111 i l ar es a 1 

nuestro que concluyen que es lllas i111portante lél calidad 

d e l a e s c u e l a '~ q u e 1 o s a ií o s d e e s e o l él r i d u d , a u n q u L' h u y 

otros que atribuyen un papel fundamenlul a la influen

cia famili<lr en el logro del prestigio social. A nivel 

(23) Es muy importante, no perder de vista que los resultados de los -
trabajos de invcstignción cc.lucativa siempre tendrán una validez -
relativa en funci6n del marco conceptual que los orienten asT como 
del número y tipo de variables que se tomen en cuenta para su de
sarrollo, por lo tnnto no es f&ctl hacer general izuciones. Lo que 
sí es factible y deseable, es la conformación de un criterio am -
pl io a partir del an51 is is de un conjunto de investigaciones di -
versificadas. 

* Se hace alusi6n a los casos aislados o cspecfíicos donde, indcpen 
dicntemcntc del contexto educativo regional o nacional se logran-=
amblentes facil itadores al dcs¡:¡rrollo de habilidades y aptitudcs
propicias pt:1ra un desarrollo econélmico exitoso. 
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b}.- La escuela como transmlsora de p~utas de conducta no -

explfcitas. 

A partir del supuesto que la estructura de la escuela-

s e o p o n e a 1 a f a m i 1 i ;) r (2 t, ) , s e il t r i b u y e n a e i 1 a 1 il il d 

quisición de pautas de conductw 111odernus, es decir, ac 

titudes y posturas que tradicional111ente no se dan en -

el hogar tales como: apertura n nueva~; expcriencius 

(ejemplo: paulas de co11ducLu sexual, co11lrol de la n(]

talidad), afirmación de indepc11denci<J con respecto a -

autor id él des t r ad i e ion a l es ( p ad res y s ,1ee1· dotes) , pe r -

suación acerca de la eliciencia de la ciencia (abandono 

del Íélt.<1lis1no y la pu~;ividad ante prolilv111as cotidi,111os). 

( A • 1 n k e 1 e s , 1 9 7 L¡ ) • S o 1 o q u e e s t e i 111 p a e l o 11 o s e d 5 a -

traves de los contenidos formales sino a lruv6s de si

tuaciones ..!_~idc'..!_!~~les al currículum (cje111plo: tipo de 

i ns t i tu c i ó n , pre par u c í ó n de 1 111 aes l ro , 1 u g ar donde es té 

la escuela) su contexto cultural, económico etc.). Es

decir, que la movilidad social no viene del desarrollo 

de actividades intelectuales y la ucu111ulución de cono

cimientos . 

Otra funci6n que se le atribuye a la escuela es la de

mantener, y agravar las desigualdades sociales. A medi 

da que los recursos destinados a la educación son may~ 

res, se favorece a grupos mejor establecidos porque 

Estos tíenen ventajus pura aprovechar en todos sentidos 

e s t e s e r v i e i o . 1 11 v e s t· i q a el\) r e s e o 111 o : M . D e b l' u u v a 1 s , J . 

HalltJck, .l. Puente Lcyv<i, B<iudelot y Establet y M. Iba 

~h) En la escuela; las autoridades no son parientes del alwnno, es un 
pa~éntesis de la cst:ruct"ur.i f.imi 1 ii1r del ctJ<Jl c-,c s.ilc> y cnt:ril, las 
experiencias del <Jlurnno varí.rn de nivel a nivel (cambios de maes -
tras, tamaño del grupo, tipo de grupo) yu que hay un rcacomodo de
relaciones, los alumnos se <igrupun por edades determinadas, etc. 
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rrola, coinciden en seiíalar "la función reproductora y 

legitimadora de la escuela como aparato al servicio de 

los poderes cstablecidos 11 (25 ), a p0rtir de la necesJ_ 

dad que tiene la sociedad capitalistu de aprovechar ln 

escuela como medio de li~Jitirnur la organiz.:ición (divi

sión jcrárquicu) del trubiljo y la cstratificílción so -

cia\ imperantes. Desde esta perspectiva, el ;:¡\umno as~ 

me In imposición de un lrJbé)jü escolar que simpliricLl

el aprendizaje y lo h.:ice repetitivo y mec,]nico, le ex_!_ 

ge obediencia incondicional al rnLJestro y fomenta des -

confianza sobre la propia experiencia y capacidad. 

c).- La certificación escolar como aval para la ocupación y

el ingreso. 

Una de las cosas que hacen que se desvirtúe el servicio 

educativo es, Ja obligación de mostra1· la acrcdi tación 

escolar para Ja obtención de un empleo. Esto hace quc

se invierta el propósito escolar de fomentar el senti

do critico. Importa más la apariencia que la sustancia, 

y así, se genera el cre<lenciolismo, es decir, la búsqu! 

da del aval institucional por sobre la calidad de la -

preparación escolar. 

Implícito en este factor tambi&n estaría el hecho de -

buscar la escolaridad rnug por el prestigio que por las 

habilidades reales que otorga, lo que da corno resul taE!. 

te el hecho de que cada vez hay mas gente escolarizada 

pero con una formación mas deteriorada, 

(.25} GABRIEL CAMARA o.e. P· 45. 
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d) .- La al lenación del tr<ibajo escolar. 

El trabajo escolar es el antecedente de la calificación 

y el pase escolar. Generalmente el trab<Jjo dentro del -

aula se fragmenta en actividades (o en ausencia de) sin 

mucho sentido para el que los ejecuta, excepto que tie

nen un valor hasta cierto punto mercantil de conseguir-

e 1 p a s e e s c o 1 il r • 11 H o 1 1: ( 1 9 6 l¡ ) d e n u n c i él u n a e s t r il t e ~I i a -

de s i 111 u 1 a e i ó n que des él r ro 1 1 a n 111 u e h os é1 l u m nos e u i.l n Jo se -

enfrentan a turcas cognoscitivas par.?l los cuélles no cstiín 

preparados por motivacidn, untccedentcs o capucidad. 11 
-

(z()) Por otru purtc se sciialu que el alumno siente que-

la escuelél lo en~Jaílo, cuundo ve que se le mane.Ja por e~ 

lificaciones o registros que no corresponden a lo que -

verdaderamente es. La escuela cngaílu, y el alumno apre~ 

de a manejarse sin verc.Jud y honestidad. 

Dos cuestiones aberrantes se dan en este proceso: el co 

nacimiento se vuelve abstracto, sin ninguna relaci6n 

con la vida cotidiunél Jel alumno y, -a pes¡¡r de ello- -

éste sufre un desgaste emocionul al tratar de obtener -

calificaciones altéls. Obviamente no siempre se tiene 

~xi to y el alumno no puede tolerar frac<Jso trus facaso 

y la desvaloración de los sentimientos de uutoestima. -

La deserci6n escolar es uno de los efectos mas dramSti

cos de la alienación del trabajo escolar. 

"Hay niños que est5n con~tantemcnte sometidos a un bom 
bardeo ernocio1léll que terminél por minimizarlos en sus posi 
bil ldades reales, por desvalo~izarlos; enfrentados a ~a~ 

(26) lBIDEM p. 50. 



reas cuya f lndal ldad desconocen, su fracasQ suele ser 
la manifestación de su inseguridad con respecto a lo
que se espera de ellos; y automatizan un tipo de rea~ 
ci6n. De esta manera los niAos dan a los maestros la
comprobación de la certczu de sus juicios, al tiernpo
que los refuerzan en sus actitudes despreciativas. Se 
genera en ton ces e 1 uutomot i srno cuyo responsob 1 e es e 1 
mé1estro, y sin embargo nuric<J sabrá que el cle111ento de 
sencadenante ha siclo él. Tanto mas cuiJ1lto que la auto 
desvJlorización se convierte en un modo de reacción::
persistente que el nifio traslada de una clase a la 
otra. 11 (27). 

f),- Dl!SiHraiga a la comunidad., 

33. 

La escuelo pi•oyccta un espectro de ilusiones de movili

dad social opuesto a la soli,daridad social. Esto provo

ca en los individuos un desprecro hacia su comunidad 

y sus valores, como por ejemplo los trabajos manuales. 

Las grandes concentraciones urbanas se dan en torno a -

la ilusión del mejoramiento del nivel de vida ya que 

la escuela, "con contenidos Jbstractos y separada del -
' 

mundo de la producc[8n, orienta hacia pnsiciones de prl 

vilegio, no hacia el trabajo soci¡¡lrnente necesario 11 '28 ). 

En la exposic(6n de las relfexiones anterio -

res, brevemente se (ntentd exponer una relaci6n de opinio 

nes ~criticas, ante las cuales h¡¡br5 de expresar nuevas 

opiniones y crfticqs. Sin embargo no se puede negar el 

(21J LlLIANE, LUCART. ,El fracaso y el desinterés escolar en la escuela -
p r i maria p, 18. 

(2a IBIDEM, p. 52. 
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hecho de que representqn cuestionamtentos importantes a la

funci6n social de la escuela. 

La escuela como depositaria de las aspiraciones mas excelsas 

del hombre, ha ido desarro115ndose a través de mecanismos -

cada vez mas complicados, mas sofisticados, al mismo tiempo 

que el avance cicntifico y tccno16gico le imponen un ritmo

acelerado que puradójicumcnte subraya miJs sus deficiei1cias. 

"Obviamente, l(l escuelLI est.:i tr.:itando Je cu1npl ir demasiadas -
funciones, y muchas de ellas se cumplen mal. Mas aun, hay 
funciones que la escuela no dcbcrÍ'u tomar, porque al haccrlo
interfiere con la rclaci6n social sana que debe darse entre -
lu gencrJción joven y lLl adulta, o r~11tre el poder cL·ntral y -
el local, o entre el mundo del lr'abuJo manual y el técnico. 
Sobre todo la escuela no debe cubrir o justificar la desigual 
dad social. Pero por otr·a f)Jrle, huy fuÍ1ciones que solo la -
escuela puede satisfucer a esculu rwcional, como es asegurar 
des t rczus y conocimientos b.'ís i cos p<:ir a todos 11 

( 29) 

A pesar Je lo i11tri11caJu que resulta el conjunto de factores 

y elementos que intervienen en la funci6n educativa, es ur -

gente tratar de otorgurlc mayor racionalidud, congruenciu, -

sentido comGn. Detectar qu6 es lo que no sirve de ella para

desecharlo, y qu~ es lo que sirve para desarrollarlo, retra

bajarlo y perfeccionarlo como un bien coman. 

(29) lOlDEM p. 56. 



3.- EN BUSCA DE CAMlNOS AL CQNOClMlENTO. 

A parttr de lo ex~uesto en los capítulos anteriores, c~ 

rresponde ahora, lograr una mayor aproximaci6n a los t6pi -

cos esccnciales de este trabajo, los cuales se enuncian en

e! título ele este trabéljo: CIENCl/\-TECNOLOGI/\ Y ARTE. 

Estos tres conceptos no fueron escogidos ul azar. Explícita 

o implícitamente est5n presentes en una griln diversidad cle

planteumientos, teorras y metodologías educativas contempo

ráneas. 

35. 

En el caso mexicano, constitucional111e11te se habla de uno e

ducación 11 integrul y armónica 11 como derecho para todos los

mexicanos, en otras palabra!;, se pretende (hipotéti·camente) 

que la educación forme un hombre cap¿¡z, creativo, inventivo, 

sensible a las necesidades y as~iraciones de la sosicdad. y 

la ciencia, la tecnología y el arte tienen mucho que ver 

aquí. 

No hay que olvidar que los positivistas pugnaron siempre por 

dotar a la escuela con un car5cter científico como simbolo

de libertad y en contra del fanatismo religioso. Vasconcelos 

impulsó las manifestaciones artrsticas, el conocimiento del 

arte y su expresran y las actividades tecnol6gicas, aunque

su humanismo no aceptaba la concepci8n positivista de la 

ciencia. 

La escuela Soctal ista de Cárdenas retomó después la postura 

cient[ficlsta, sólo que a diferencia de los positivistas 

que atribufan a la ciencia, la emancipación del pueblo de -

M&xico en abstracto, se entcndfa al conocimiento clentff lco 

como un catalizudor de la desigualdad sociéll y de las candi 
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ci.ones de explotaclón del traba.jo del obrero y del campcsi-

no. 

Se podrian citar otros ejemplos, pero basta y sobre con el

hecho de que el marco jurfdico de Ja educaci6n mexicana sub 

raya la importancia que tiene en la formaci6n del mexicano

y del México ideal, el desnrrollo de la cicncin lu tecnolo

gía y el arte. Perder de vista 6sto, es ignoror el marco con 

ceptual básico que Je da razón ch~ ser a Ja educación mcxicu 

na. 

S e p u e d e d e c i r p u e s , q u e e 1 t· e m a n o e s n a d il 11 u e v o , q u e t a n -

to en México, como en otros paises, hu constituido un punto 

de referencia tan coman, que es diffcil que alguien en la -

actualidad discuta su relevanciü dentro del progrnma esco -

1 ar. 

En cuanto a Ja capacidad real de Ja escuela primaria para -

centrar su quehacer en la cie11cié1, la tecnologra y el arte •.. 

probablemente ni siquierl:l se le ha cuestion¿¡do seriaml~nte -

en esta direcci6n cuando todo purece indicar que no garanti 

za el aprendizaje cabal de la Jecto-escritura. 

lPor dónde se abren entonces, los caminos al conocimiento y 

a la expresion de la ciencia, Ja tecnología y el arte? 
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3.1. APRENDER PARA LA VIDA, 

No cabe duda que una de las primeras cuestiones que es -

necesario precisar es la rclact6n que existe entre ESCUELA

INDIVIDUO-REl\L lDAD, relación que incluso se define al momen

to de plantear una politica educatfva. 

Tradicionalmente, los pronunciamientos educativos oficia 

les en M8xico, han tenido un car5cter mesi5nico y quienes -

lo expresan asumen una postura de profeta. Es aqur donde la 

educación mexicana cmpiezu mal. la educación es vista corno

u n do g 111 u el e f é y 1 o que meno s i 111 por ta es 1 a cu es t i 6 n re¿¡ 1 , -

p r á e t i c a , e s d e c i r , d e q 11 f> m <rn e t' J e s e <l o 9111 a t o c a 1 a r e a 1 i d .:i d 

de quien la recibe. 

Los programas educativos que antvel nacionul se emprenden;

se caracterizan por presentar aspectos que suelen ser contra 

dictarlas: son para millones de personas y las dis~Han un -

pequer10 grupo de especialistas, pretenden innovar los siste 

mas de enseñanza-aprendizaje, y no toman en cuenta a los -

maestros, se reconoce en la cducaci8n un ractor priorita -

rio en el desarrollo nacional yse hace con el la lo que sea: 

se da marcha atr§s en planes t progrmas, se le impone lími

tes a la evidencia de resultados, sª omiten malos resulta -

dos, etc. 

Pero, lQu& tiene que ver lo anterior con la experiencia dia 

ria, con la exlstencla cotidiana, de los millones <le niños-

ª quienes se destinan los prop6sitos de la e<lucaci6n7 lQu&

relacldn se establece entre los planes de estudio que se di 

señan y esa escuela que es el mundo de todos los días? lExi~ 

te Ja posibilidad de que el niño aplique el conocimiento es 

colar, en su comunidad? 



Si la educación debe formar sujetos capaces para enfrentar 

los retos que su mismo contexto social le impone, lQu~ ha

bi 1 idades habría que desarrollar para que aquel los compre~ 

dan y ejecuten lo que hay que hacer en su medio, su región, 

su país? 

No hay duda de que en la educación de hoy la tarea mas im

portante es 11 formar el intelecto de manero que se íl<JUccn -

el sentido, la inteligencia, lé! invcntivéJ intelectual y lu 

creatividad así como las facultades de rdlexión científi

ca sobre lo que se piensa y lo que se hace 11 (30) Sólo hay 

que agregar que é s to debe se 1· e 11 fu ne i O 11 Je 1 u re a 1 i el íl d , -

de lo cotidi.:ino, de lo i1nporla11lc y lo simple ele cu;:¡Jquicr 

dTa, de los sucesos <lram5ticos y agradables que le suceden 

a 1 a g e 11 t e y q u e 1 e el a n s i. g n i f i c a n e i a él s u v i d a . 11 n y q u e -

descubrir el mundo que hay detrás del mundo que se percibe 

con los sentidos. 

Qµe hay que redefinir la educación, se dijo yá, el proble

ma es lCómo otorgarle un cnr5cter realist:G y hacer de ellil 

un bien comdn? lCon qu6 criterios se decide? 

11 La buena plunificación como 1.:i buena enseiianza, no debería 
ir mas alla de sentar las condiciones para que la nación, -
los grupos y los individuos pudieran aprovechar el servicio 
pablico segGn sus circunstancias y necesidades. La relevan
cia y el impacto no serfan entonces problema exclusivo del
organisrno centréJl, sino tarea de todos los lnteresudos. Por 
su naturaleza misma, lu educación c•s un scrv1c10 que no 
produce su efecto sino cu<111do ~;e quiere efectiva111cnte11 (31) 

Los objetivos de la educación se tienen que implementur en -

(JO) llOGDAN SUCl-IODOLSKI. La educación humana en el hombre p. 22. 

(31) GABRIEL CAMARA o.e. p. 58, 

38. 
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funci6n del an5lisis de Ja gran dlversldad de acciones del 

ser humano. Existen, csfcr~s de qcci6n que son esenciales 

para el hombre que deben ser comprencJ.idas plenamente pi.!ra sen 

ta r 1 as bases de l a es cu e 1 a . E l h orn b re i n ter;:¡ e t 1Íi1 , ex pe r i 111 e~ 

ta sensaciones diversas en su enfrentamiento-encuentro con -

la naturalczu, percibe la expresión de los de1115s, crea ins -

trumentos, herramientas, ima9ina, transforma, inventa y rnien 

tras mayor sciJ su c(icienci¿¡ y su idcntil'ic¿¡ción con su acción, 

mas libre se siente. 

La educaci6n debe ¿¡Jcanzar al hombre. 

"El hombre esUi aht donde transcurre su vidn cotidiana. Es -
tal como es csu vtcl.1. Se t1."1nsl'onnil en J.1 rn<'didn en que pue
de hacerlo su realidad coLidiana, Tan pronto corno surgen las 
condiciones socialc's 91·.:icias il lus cu,Jll'S 1.1 real iuud cotidiu 
na puede mod,!lurS(! de .:.1cuerdo con ~;u~; uspi raciones, sus de -
seos, sus aptitudes Y' su íorinilción cullur,11, su día cotidiLi
no se vuelve mLis valioso y 111~1s humano. Pues, al fin y al ca
bo, lHay par;i el hombre ulgo que sea más valioso que lo quc-
r ea 1 i ce? 11 ~ 2 ) 

La educación debe ampl lar su campo de ucción, para que a su 

vez el hombre amplie lu esfera de lo que rcnl iza en su vida 

diaria, donde cada vez mas lo toca la cicnciu, la tecnología 

y el arte. De esta manera la educaci6n entrelazada a lo que

el hombre hace, integrará cada vez mas sus contenidos, porque 

es así como se manifiesta la vida sociocultural de los pue -

bias. 

(32) IBIDEM p. 126. 
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3.2, CIENCIA, TECNQLOG(A Y ARTE, lPARA QUE? 

En la escuela primaria la ensefianzu de la ciencia, la -

t e c n o 1 o g í a y e 1 a r t e c o 111 o p a 1· t e d e 1 a r e él 1 i d él d e d u e a t i v a q u e 

en e 1 1 a se v i v e , ha ten i do un p o b 1· e des ;i r ro 1 1 o . 

Debido a la organización y estructuracidn del servicio educa 

tivo mexicano, que de manera central establece y distribuye

los programas, los contenidos y el material did5ctico, a tra 

vés de los 1 ibros de texto se h;:i procur;:ido dotar a los alum

nos de un 11 111íni1no ele bi·eneslor cul t·ur.:il 11 que en muchos hoga-
' 

res mexicanos puede convertirse en lél única fuente bil>liogr~ 

f i ca. 

Si a lo anterior ugregamos que es muy· co111i1n que el lllélestro de 

primaria tenga una formaci6n deftciente, entonces, el 1 ibro

de texto se convierte en la fuente autorizada del saber. Y -

aunque en ~l se hable de las manifestaciones artfsticas y te~ 

nol6gicas de los pueblos, poco de cstns actividudcs se pro -

mueven dentro del salón de clases. 

En casi todas lus cscuelus rrirnarias oficiales de México, 1<1-

dinimica de la clase est& determin<1da por lo que el libro de

texto propone y, a pesar de que la estructura del conocimien

to que subyace en el 1 ibro no puede ser traspalada directamen 

te a la clase por el desanollo fragmentado de las activido -

des de apzaje, tanto el maestro como el alumno estSn supedit! 

dos a las "verdades incuestionablcs 11 que el texto contiene. 

Todo conocimiento por y sobre la ciencia, el arle y la tecno

logfa que el niílo de primaria elaboro proviene del 1 ibro de -

texto. De esta manera se establece unQ fntima relaci6n entre-
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el libro de texto y a clase, es deci.r, el alumno y el maes-

tro actOan en funciJ de aquel. 

11 El problema gencr 1 que se revela cn,,.(la) clase es el de-
la integraci6n del texto escrito al proceso de cnseAanza y -
a la comprensión del conocimiento transmitido. Parece dema -
slado fácil suponer que, ¡xir.:i quienes 11co1nprendcn lo que 1een11

, 

no hay mJyor probl01a en integrar el texto a la clase. El -
texto impreso se co1vicrte en depositario de una especie de 
pode1· m5g ico, de 111011cr¡¡ que su ci t.:i 1 i teral p.:1recc ser occp
tada como i11dicacié3r Je .:isimilaci<Jn JdccuaJu dL~l conocirnien
to.11 (311) 

El a 1 u 111 no él p r en d e ¿¡ r e e o no e e r e n e 1 l i b 1· o d e t: e• x t o u q u e 1 l o -

que el m.:iestro le <lema du como conoci11Jiento, como Je111ostr.:i -

ción cxpli'cita de lo .:iprcndido. Y 0u11 acepl0ndo que el libro 

de texto puede estar b en estructurado, por si solo no puede 

ni debe representar la Qnic.:i opcié1n víllidu haci;:i el conoci -

mi en to, es pre e i so creur o t1'0 a1nb i en te en el que haya muchas 

mas cosas que permitan complementar, o que permi tnn ex ten 

dcr, que permitan dar otrJ opción a los csludiantcs. 

El conocimiento cientff co y suexperiment<Jción dentro del sa 

Ión de clases cstil constituido por el libro Je texto, 10s ex 

presiones artfsticas y tecnol6gic<Js tr.:idicionalmentc han si

do lo mas escaso y ac.:irtonado posible. Canto, danza, pintura, 

a r t e s a n í a , m a n u a l i d a d e s· t e • , s e h íl n a s o e i a d o e n l a e s e u e 1 a -

primaria a conmemoracion•s patrias y festividades que mus que 

un gusto representan una imposición y que consecuentemente -

producen el rechazo de 1 s niílos hacia la cxprcsi6n .:irtfsti

ca porque la escuel¿¡ no les hn dado ni tiempo ni oportunidad 

de expresar sus sentimi.cnt:os, i11tc1·cscs, gustos, etc. 

(33) ELStE ROOCKWELL y· GR~Cl.A Gl\LVEZ, Formas de transmisión del 
conncimicnto clent{fjco~ un an51 is is CUíll itatiyo en EDUCA
ClON p. 127. 



11 En la escuela ens.eli<imos las ¡11qtc111qtlcas, la frsica, l<i qu11n1 
ca y la biología, la historiq y la geograf{a, pero en reall ~ 
dad no dccilllos nada con rco;¡wcLo de la cienci¿¡, de l<J ciencia 
y su conjunto, de la denciél corno formél específica y hornogé ~ 
nea de la actividad hunw1li.l, de la cicnciél como fuerza trans -
formadora de la realidad y el hombre" (311) 

/12. 

Cabe agregar a la af irmaciAn élnterior de SUCHODOLSKI, que lo 

mi s mo sucede con 1 a te c no 1 o g í él y él r te , con e 1 agravante de -

que Estos no son considerados -dentro de los contenidos esco 

lares- en el mismo rango que lo ciencia. En el caso del arte, 

su expresión en el nifío se considera co1110 unu "gracia" o cua 

lidad individual sin mayor trascendencia. En cuanto a la tec 

nologia, difícilmente se contempla como éllgo que tiene cupo

º lugar dentro del saldn de clases. 

Es preciso, pues, entender como el arte, la tecnologfa y la

ciencia "tocan" al Individuo. 

Si bien es cierto que los cientff icos est5n encerrados en 

sus laboratorios, gabinetes, bibliotecas, etc, la ciencia no 

s6lo es del lnterSs de ellos,sino que es un tema 1 igado a to 

do trabajo profesional y afecta a millones de individuos. El 

arte no es solo lo que exhiben los museos, est~ en el cine,

e 1 te a t ro, 1 a Le 1 e v \ s.¡. él n y en 1n ¡ 1 es el e cosas que nos rodean -

y en la urbanistica y la arquitectura, con lo que penetra en 

la vida cotidiana de las grandes masas; la tccnologia no se

r e d u c e a 1 él h a b i 1 i d a d p 1· o 1' o s i o n a 1 d e d i s e ñ a cl o r e s o ¡ n g o n i e -

ros, sino que el hombre co111Gn y corriente la experimenta y -

d e S a I' r O 1 1 ;:¡ S i 11 5 u b C 1' 1 O • f\ 5 Í' , C i' C n C i '1 , l e C n O ) O g f a y a r t O S e -

convierten en 1 a ex pe r ten c i a di ar i o de t: o cl os • 

(34) BOGDAN SUCHODOLSKl 
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La ciencia, la tecnolog{a y el arte han estado intimamente -

ligados desde que el hombre los creó. Cadél uno clc el los cons 

tituye una discipl iniJ, un trabajo pc1·0 tilmbién uno expresión. 

Aunque desde lueDo, ni la clencio, ni liJ lecn<ilor¡Í.:i, ni el 

arte son formas cst5ticas, sino que se 11 dzlll 11 en un (1roccso -

de combio contínuo; hun cst¿¡c.Jo p1·csentcs clcsdC' que el hombre 

d i ó 1 o s p r i m e ro s p iJ s o s h u e i ¿¡ 1 º I' o r 111 il e i ó n d e 1 ,1 e u 1 t u r a u n i -

versa 1. No se q u i ere el e c i r e o n es to , que e 1 h 0111 b re pre h i s 1-ó-

r i copudo dfsponcr Je un cuerpo de conocimientos científicos, 

pero su enfrenlotnicnto con lo naturaleza le obligó a plantear 

¡ n t e r ro g a n l: es é) 1 o s q u e n e c e s il r i a 111 e n t e hu b o q u e dé) 1· 1 e s u n a -

r e s p u e s t a , r e s p u e s t a q u e n e e r· ~; ;:¡ r i a m e n t e p l il n t e ,1 b ,1 o t r íl p 1· f' g u n t a • 

Asimismo necesitó de cll:lilCllLo•, dL· L1 111i•,111.J 11:.iL11r:1lc1.1 pilr.1 -

o b t e n e r p r o v e e h o cl e e 1 l il y s ;i L i ~; r ~1 e ('. r s u '.; n <' e e: s i d n J L' s v i t: a -

1 e s , J u n t o e o n e 1 1 u , il J e m {] s , !; i n l: i ó 1 .1 n t! e e s i cJ .:i d d e ex p r e s i.1 r 

sus ideas, sentimientos, conocimil~lltos y expcrie11ci,1s clc una 

manera tan especial que es intrfnsici1 al ser humi1no y que se 

le conoce como ilrtc. 

Ese hombre prindtlvo empiez¿¡ as\ a tejer la m.1raña conforma

da por religiones, gl'5ficas, literatura, ciencia, industrié), 

mitos, hip6tesis, esculturas, pocmils, ecuaciones, templos y
máqui'nas, en uno palabra,]¿¡ cultura, 

Se dice, que hubo momentos en la historia del hombre en que

na existieron barreras clisciplinJrias, o fueron muy débiles. 

En este orden de las cosas, alguien quiso establecer m~tcrn6-

tlcq111ente, la fórmula de la bc•llezn a partir del estudio de 

la longitud de los lados de un cuadrado (lo que se conoce co 

mo regla áurea); o la proporción ideal ent:re la longitu<l de

la cabeza y la estatura (estudios de Leonurdo da \/inci); o -

c u a n do s e cl e s cu b r i ó e 1 v n 1 o I' d e 1-r (J • 1 I¡ 1 6 ) , P i L il g o r a s t e -

mió haberse encontrac.Jo con unu l'allu de la clivinicla<l. 



"Hoy en dÍél la culturéj.humana es té1n vastíl y tan compleja que 
los individuos cst&n demasiado especial izados como para pedir 
a Un as trÓnomo que exprese SUS conc 1 US i.oncs en Un pOPlíla, O ¡:¡

Un drnmaturgo,que comprenda l<ls modificaciones elcctrocardio
gr5ficas que produce un bloqueo sinoauricuL:ir. Esto ha dudo la 
falsa impresión de que la creaciCin del hombre se puede desgr~ 
nar en parches no solo scp.::irildo'.;, sino, ildcmiÍs, !?.in conexión 
alguna" (35) 

1¡11, 

La ciencia, la tecnología y el arte son expresiones de crcíl

t i y i d a d q u e s e u n e n y· rn o d i f i e a n e 11 l r e s í . N íl d i e p u e d e n e lJ a r -

por ejemplo que muchas de lLJs obras moustrus del iteraturíl, 

han dcscri to perfectamente la condición humana, mucho antcs

q u e 1 o s f i l ó s o fo s , e e o no nii s t <1 s , so e i 6 1 o g o s y p s i c ó 1 o 9 o s l u -

definier·on fori11c1lmcnte. M.1s <1Ún, lél ob1'.:i d,• lo~; Sl'~1u11do'.; 110-

hubiera podido ser, son el lrílbJjo do los primeros. 

Los caminos de líl ciencia, J,1 tccnologÍJ y el Jrtc, han est~ 

do v i n c u 1 a ti os e s t r e ch¿¡ me n te a lu 1 u r ~JO de 1 a evo 1 u c i ó n de l 

pensamiento del homhre. En \LJ obra de Lconard11 da Vi'nci es -

posible apreciar uno de los rn~s claros y excelsos ejemplos -

de ese vinculo estrecha; lLJ obra de da Vinci es unJ perfecta 

f u s i ó n d e 1 u ex p 1 o 1· a e i ó n a r t í s l i c a y 1 a i n v e s t i g i'l e i ó n e i e 11 t J_ 

fica: en el terreno del arte uportó teorías de la perspecti

va, de la anatomí'a, del color y de las sombras¡ Ja obra cien 

tí f i e a de Le o nardo in e 1 u ye o r i ~l i n u 1 es e o n t r 1 bu c iones a 1 a rn~ 

dinlca de los sólidos y· de los Fluídos, reul izó trabajos so

bre geometría, sobre estadfstica y din5mica~ sobre física, -

inventó sistemas hidráulicos y estudió bot5nica, geología y 

biología. 

( 35} MARCELINO CERESl.DO V PANNV HLANK 11 Lé1 original tdad en la ciencia y 
en e 1 arte" en C 1ENC11\ y DES/\fUWLLO p. l10. 
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De ni.nguna maner.:i se pro~one aqu\, que J¿¡ educución forma mi

les y mi les de 11 leoné1rdos 11
, lo que sí sería deseable es que -

sensibilizara lo mismo que hucia la uclividad y acl:ilud cien-
' 

tífica, que a lu impresión y comprensión ;:irtÍslica. 

"Cabe afirmar que solo partiendo de la hipótesis de que la 
ciencia y la técnica en iguillcfod con el arti:', pc>rtener.:en a 
los hombres, rcflcjun y crean a los ho1nbres, es posible una 
educación rculmcntc mocJcrn.i: una educación a tr.:Jvés de la
ciencia Ja técnica y ;)rtc" IJ7) 

{36} BOGDAN SUCHODOLSK l O, C ~ p. 171 • 



4. A MANERA DE PROPUESTA 

Como su titulo lo enuncia, el objetivo de este trabajo es 

conformar una propuesta acerca de la enseílanza de la cien 

cia, la tecnología y el arte. Se pretende hacer un plan

teamiento -lo mas concretamente posible- de trabajo ed~ 

cativo, de investigación educíltiva, que permita entender 

un poco mas ciertos fenómenos que se dan dentro del aula 

escolar, descubrir y precisar nexos entre la escuela y su 

entorno, encontrar aspectos sobresalientes en la expresión 

cientifica, t6cnica y artística del niílo en un contexto -

educativo no formal, y otras cuestiones que plantearemos 

mas adelante. 

46. 

Se intenta que la propuesta para la creación de un centro 

de enseRanza de la ciencia, la tecnología y el arte para -

niRos en edad escolar sea un punto de partida hacia un ma

yor conocimiento y comprensión de algunos problemas de nues 

tra realidad educativa cotidiana. 

4.1 RELACIONES Y DEMARCACIONES PREELIMINARES 

Aunque en el capitulo anterior se habló de la ciencia la -

tecnologia y el arte, el objetivo fue mostrar de qu~ mane

ra estos conceptos se relacionan con el quehacer del hom-~ 

bre visto desde una perspectiva muy general. Sin embargo, 



es necesario exponer cómo dichos conceptos embonarán con la 

propuesta de este trabajo, ade1115s, es preciso desarrollar -

algunos otros conceptos que también son básicos para la ex

posición de este proyecto. 

a)- Sobre la enseñanza de la ciencia. La escuela tiene 

y a u n a 111 p 1 i o r e c o r r ·¡ d o e n e s t e c a 111 p o , p o r l o 111 e n o s 

se puede mencionar, todo lo que va del presente si

glo. 

Actualmente, al hablar de ciencia, no lo podemos ha 

cer en abstracto, es necesario estar conscientes de 

qué concepción de ella se maneja, qué función so--

cial se le otorga y qué crítica se puede el,aborar -

con respecto al desarrollo de esta función. Al ha

blar de ciencia hay que examinar su contexto y el -

sentido de utilidad que fundamenta su razón de ser. 

De acuerdo con lo que señala J.M. Gutiérr~z Vázquez, 

la enseñanza de la ciencia en la escuela generalme!:l_ 

te se ha circunscrito a concebir a ésta como un con 

junto de conocimientos. 11 Se presenta la ciencia con 

un desarrollo lineal que le es ajeno, como una suce 



sión en que un conocimiento sigue a otro y un tema 

sigue a otro tema, y a otro, y u otro, sin ninguna 

e s t r u c t u r a , s i n n i n g u n a o r g a n i z a c i ó n 11 
• (

3 7 
) No s re -

mitimos una vez mas al libro de texto, cuyo cante-

nido se asume como verdades establecidas e incon--

trovertibles. 

Nada se habla de la c·ienc·ia como un quehacer, una 

manera de obtener o elaborar el conoc·imiento, asi 

c o 111 o l a compro b a c i ó n , l a pues ta en duda de l mi s 111 o 

y la sustitución por otro nuevo conocimiento. La 

ciencia es también un modo de hacer las cosas de -

entenderlas, de encontrar cuestiones que no sabe--

mos. 

La ciencia debe ser desmitificada, así como también 

los científicos, hay que desechar ese oropel, qui--

tarle ese ropaje de lujo para 11 rescatarla 11 en su re 

lación con los grandes problemas de la sociedad. 

11 Los científicos son grandes sacerdotes 
que ofician en santuarios cerrados y -
prohibidos: el gobierno y los laborato 

(37) J. M. Gutiérrez V5zquez. 1982 Cuatro ideas sobre la 
enseñanza de la ciencia en la educación básica, 
Biología, Mex., 12, P. 37. 



rios industriales. Su discurso es ampu 
loso, totalmente desprovisto ele humor y 
alude a impresionar a los 111osas con el 
carácter grondioso ele proyectos como el 
envió del hombre a la lunu. Es unu vie 
ja práctica que dio resultodo por lo m~ 
nos desde la épocu de los p·irá111ides".(3s 

Es necesario discriminor que tipo de conocimiento 

científico es importante paro uno sociedad deter

minada, en un momento histórico determinado, para 

una comunidad especifica con necesidodes y caren-

cias porticulares. 

Derivada de la situación social macro, estaria la 

relación de la ciencia con la calidad de vida de 

los individuos, es decir, la posibilidad d~ utili 

zar el conocimiento científico en nuestra vida dia 

ria para mejorarla y disfrutarla mejor. 

En el proyecto CENCITART*, los aspectos anteriores 

tendrán una relevancia de primer orden. 

b)- La im~ortancia de la creatividad. Aunque se ha ha

blado de ella hace falta abundar mas sobre el tema. 

(3a)Science for the People en (Auto) critica de la ciencia 
p. 206. 

*Forma abreviada de Centro de enseílanza de la ciencia, la 
tecnología y el arte. 



En el CENCITART habrá que ocuparse de ella, enten-

diéndola como una capacidad inherente al niílo que 

debe mantener en pleno desarrollo. 

11 Antes de llegur a la edad de la represión 
(la edad escolar), el niílo es sumamente -
fantasioso, juguetón y creativo; con esa 
capacidad lúdica va disponiendo de 1os ob 
jetos como 61 quiere; a su alrededor va ~ 
creando un universo que cst5 vacio, y va 
ad q u i r i e 11 do c i e)' la i n de pe n el en e i a o b j et a 1 . 
Para dicho proceso creativo, es importante 
q u e e x i s t il u n a g I' il n l i be r t a el i n t: e r i o r y -
una fuerte autoestima que le permita reali 
zar las proposiciones sugeridas de su in-
consciente11. ( 

39
) 

so. 

La creatividad es un proceso inconsciente, que se -

da espontáneamente y en la que concurren el deseo.

los sentimientos y las necesidades del indi'viduo, -

ante un hecho, un fenómeno, una tarea. La posibili 

dad de crear se asocia a la de conectarse con el 

propio mundo interior y tener capacidad lGdica. 

En los campos de la ciencia, la tecnologia y el ar

te, la creatividad es de vital importancia ya que -

hay que trastocar lo establecido para ~re~..!:_ otra 

nueva realidad. La ci,encia y el arte corren de la 

(39 )MARCELINO, Cerejido y Fanny 13lank "la originalidad en la 
ciencia y en el arte" en Ciencia y Desarrollo P. 42 
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mano en cuanto que son producto eminente de la ere~ 

tividad, y no se trata de dos tipos de creatividad 

distinta, sino del mismo proceso. Las mismas dudas, 

las mismas incertidumbres, los mismos sentimientos, 

los mismos reacomodos a estrategias establecidas ~

previamente, las mismas necesidades de autoestima y 

de valoraci6n de los otros hacia el trabajo propio, 

acosan tanto al c·ientíf·ico como al artista. 

El nino es creativo por naturaleza, no hay que ens~ 

narle a serlo, sólo hay que proponerle un ambiente 

adecuado para que la desarrolle. El contexto for-

mal de la escuela primaria ha ahogado su potencial 

creativo, el CENCITART se cuidar5 de ello. 

e)- La expresi6n artfstica. la expresi6n artfstica es una 

de las caracterfsticas naturales del niHo, como una 

de las tantas facultades en que utiliza y plasma su 

cosmovisi6n. La expresi6n artistica del nino es sin 

cera y muy diferente a la del adulto. El artista 

crea un mundo a trav~s del arte, mientras el niHo 

juega. 

Aunque el nino en sus milnifestaciones artisticas de

muestra una capacidad perceptiva y psicológica que -

impresionan, su apreciaci6n del arte es totalmente -
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distinta a la del adulto en cuanto que tiende a -

darle un sentido real al contenido de un cuadro -

por ejemplo. El niño reacciona directamente ha--

cia aspectos no artisticos, mientras que su reac-

ción estética viene siendo indirecta, a veces no 

relevante. 

De la misma manera el niño expresa lo que siente, 

aunque esto sea producto de su fantasia. Ahora -

bien, esa fantasía tiene mucho que ver con su rea 

lidad. 

11 El fantaseo en el niño expresa insatisfac 
ción por las cosas tal como son, y, al mTs 
mo tiempo, sus esperanzas y ambiciones a-~ 
cerca de cómo podrían o deberian ser. •Es
tá provocado no solo por insatisfacciones 
reales, con la consiguiente negación total 
de las limitaciones materiales (el "yo pue 
do volar" del niiio), sino también por las-
necesidades intei·nJs cada vez mas amplias 
y diferenciadas, que exigen modificaciones 
del ambiente a fin de poder satisfacerse -
111 e j o r y con m a s 1 i be r ta d " . (4 0 ) 

El arte se convierte así en una posibilidad muy ri-

ca de expresión del mundo interno del niño y de su 

confrontación con el medio que le rodea. El niño a 

(40} BERNARD S. Robín en 11 _1=~_e_ducac_ión artistica del niño" 
p. 16. 
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través del arte no sólo nos comunica lo que compre~ 

1 

de, sino que también elabora propuestas acerca de -

lo que ve y iiente. En el CENCITART, la expresión 

artística se impulsará como un medio gratif·icante -

de expresión de lo que se siente pero también de lo 

que se piensa, como formas diferentes de decir a 

los demás cosas que nos parecen importantes. 

d ) - La d u a l i dad g u e en c i erra e l a van c. e ___ e i en ~i f i e o y te e -

nológico. La ciencia en gran medida, es conocimien-

to de l 111 u 11 d o e 11 q u e v i v i 111 o s , c o n o ci m i e n to el e l a v i el a , 

conocimiento lle los procesos vitales, conocimiento -

del medio en que estamos inmersos, conocimiento de -

nuestras relaciones con otros seres vivos,. etc., sin 

embargo, la ciencia no es todo; pensar que la ciencia 

va a resolver todo, que es la que tiene la última P-ª. 

labra, serfa una exageración: pero también es una 

exageración pensar lo contrario. Es decir, que bas

taría con ideas de buena voluntad, buenas politicas, 

grandes estadistas para resolver todo. Necesitamos 

conocimientos especificas. Por ejemplo, cuando se -

habla mucho de crisis energética y de cierto tipo de 

energéticos hace pensar qué tan pronto se van a aca

bar y qué tan real es eso; qué tipo de estrategias -

tenemos que usar para aprovecharlos bien, etc. 



Asi como la ciencia es vitalidad, tambi§n es des

trucción y muerte. El hecho de que baste apretar 

un botón para desencadenar una guerra nuclear mu~ 

dial y desaparezca asi la vida de la faz del pla

neta, es la muestra mas evidente del gran avance 

de la ciencia y la tecnologia; pero también lo es 

del uso irracional y suicida del conocimiento. 

El empleo irracional de la ciencia ha generado o

tros esfuerzos en la misma magnitud para neutrall 

zar sus efectos: la contaminación ambiental, la -

contaminación de aguas, la sofisticación de los -

armamentos bélicos, la erosión de las tierras por 

el abuso de quimicos, el empleo de recursos sofis 

ticados por parte de los medios n1asivos de comuni 

cación para crear pautas de conducta social, etc., 

son ejemplos perjudicables de la ciencia, que nue~ 

tra vida cotidiana nos ha hecho aceptarlas como na 

tura les. 

54. 

Los proyectos que realicen los niños en el CENCITART 

deberán convertirse en el propio medio de sensibili 

zación a este problema. 

e}- Otro aspecto que est5 muy relacionado con este prQ 

yecto es la integración de las ciencias vs. la esp~ 



cializaci6n. La esencia del trabajo que tenga lu

gar en el CENCITART es la concepción integral de -

la ciencia, es decir, la ciencia como una totali-

d a d , c o m o u n a a c t i t u el a n te 1 a v i el a , c o 111 o un c o n oc j__ 

miento de si mismo. Y ésto no puede restringirse 

al campo de la fisica o de la sociologia por ejem

plo, sino que debe incluir cuantas áreas cientifi

c a s i 111 p 1 i q u e e l es t u <l i o de d e te r m i n a do a s p e c to d e 

la realidad. 

55, 

No implica este planteamiento una postura en contra 

de la existencia de especialistas en campos cientf

ficos, sino que se atiende mas bien a que en cada -

sociedad cada vez mas compleja, se requerirá de in

dividuos con suficiente iniciativa y creatividad P! 

ra hacer frente a problemas t~cnicos o cientificos 

que dificilmente pueden preverse con una anticipa-

ci6n suficiente, como para preparar los recursos hu 

manos en las areas requeridas y en el n~ necesario. 

Los cambios se producen actualmente en la ciencia 

y la tecnologia con una velocidad que dificilmente 

hace 10 aílos podia preverse con exactitud. Esta -

realidad compleja y cambiante, ha hecho que así co 

mo se producen cambios en los productos de la cien 

cia; es muy prob~ble qua los problemas mas intcre-
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santes desde el punto de vista de la ciencia, se lo 

calicen actualmente en el punto de contacto de las 

diversas disciplinas: en el punto de contacto de la 

física y la química, la quimica y la biología, la -

medicina y la físicu, las mute111át"icas y la economía, 

la psicología y la lingüística etc. 

La opción integradora de las ciencias, a pesar que 

la misma ruliJad la exige, no goza de muchas simp~ 

tías tanto en los med·ios educativos como en los --

centros de inv<::sti~aciún, porque de olguna moncri.1 

subvierte el orden de las cosas. 

11 La especialización es un proceso que opera 
en forma espontánea, mientras que la ihte
gración requiere un esfuerzo racional y -
bien orientado. Generalmente la aspiración 
a especializarse es natural en los cientifi 
cosque gracius a ella piensan obtener una·-
111ayor competencia, 111ientras que las aspira 
ciones integradoras no gozan en los medio~ 
científ·icos de la mejor opinión por cuanto 
a menudo se consideran una prueba de inma
durez y de disipación intelectual". 

El CENCITART deberá sensibilizar al nino a entender 

poco a poco el tipo de relaciones que encierra el -

trabajo interdisciplinario. 

f ) - E 1 e E N e I T A R T y l o s 111 ll ~ s t r º-~ . E n e s t e t r a b a j o p o c o s e 

ha tratado acerca de los maestros, responsables di--



rectos de lo que ocurre dentro de un salón de cla

ses. 

Tradicionalmente, la figura del maestro ha ido de 
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la sobreestimación a la subestimación. Ser maes-

tro de escuela primaria, ha significado de todo en 

este país; lo mismo ha sido poseedor de un status 

moral muy especial dentro de su comun·idad, que el~ 

me n to i g nora do en p li1 n te a 11J"i en tos y re fo r 111 él s e d u ca t .i 

vas de los que termina convirtiéndose en elemento -

aj en o . ro r otro l a el o se l e hu con s i del' il do cu l p a b l e~ 

de los pobres niveles académicos de la primaria o -

sustituto obligado de los padres de familia en gran 

nGmero de responsabilidades de éstos para con sus -

hijos. 

Aunque se afirma que una reforma que tuviera como -

Gnico objetivo transformar la enseílanza normal, te~ 

dría sin mas, razón para pasar a la historia, el -

maestro, representa sólo uno de los elementos que -

conjugados producen la educación que se tiene. De

finitivamente es muy importante transformar el en-

torno que sustenta y reafirllla hoy la educnción ele

mental para que en esa medida se propicie un cambio 

en el maestro. Pero ese cambio no puede ser abrup

to, debe ser gradual. 



El CENCITART, deberá persuadir a los maestros de la 

comunidad a observar, participar, a trabajar, discu 

tir, reflexionar en y sobre el trabajo con los ni--

ño s. 

4. 2 LA VIA ESCOGIDA 

Despu~s de la exposición de los aspectos preeliminares, se 

desarrollará cte la manera mas concreta posible los objeti-

vos, funciones y conceptualizaciones intrinsecos a la ope-

ración del CENCITART. 

a) Objetivos 

al- Operar un centro al que acudan niños de 7 a 12 años 
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(etapa en la que normalmente un nifio cursa la prim!!_ 

ria) a real izar actividades estructuradas como pro-

yectos de trabajo en cuyo desarrollo emplee la mani 

festación de expresiones cientificas, tecnol6gicas 

y artísticas. 

a2- Establece)" un ambiente de educación no formal, que -

se constituya en un puente* entre la institución es 

colar formal y la co111unidad. 

*La función puente es simbúl ica y presupone qtJe el trabajo 
que realiza el niño en la primaria. será un antecedente nec~ 
sario para efectuar su trabíljo en el CENCITART a la vez que 
tendrá que 11 salir 11 a su comun·iclad para contrastar, obtener 
y difundir sus conocimientos. 



a3- Incidir en la regionalizaci6n del modelo de es 

cuela primaria, es decir, contextualizar la cu 

rrícula, de acuerdo a las necesidades cultura

les y de desarrollo en general de ~a región. 

a4- Contar con la experiencia y elementos de jui

cio necesarios para proponer el encuadre teó

rico-práctico de una redefinici6n del modelo 

nac·ional de escuelil primaria. 

b)- Ubicación del CENCITART 

Se propone la operación del CENCITART en Cd. 

Obregón Son., Cd. que cuentil aproximadamente 

con 350, 000 habitantes, está ubicilda al sur 

del estado de Sonora y es la segunda ciudad 
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en importancia. En torno a Cd. Obregón se d! 

sarrollan a gran escala actividades como la -

agricultura, la gilnadería y la pesca, así co

mo el procedimiento industrial de productos 9! 

nerados por este tipo de actividades. Actual 

mente está por despegar la actividnd industrial 

a una mayor escala. 



Cd. Obreg6n cuenta con algunos centros de in-

vestigaci6n para el mejoramiento de productos 

y procesos agricolas. Las condiciones clima-

tol6gicas y geogr5ficas han obligado al uso -

de avanzada tecnologia en la agricultura y la 

ganaderia, sin embargo, gran parte de esa tec 

nologia ha sido ·importada y utilizada de una 

manera empíricll, es decir, que no se ha plan.:!_ 

ficado su uso, lo que impide la optimizaci6n 

de su empleo. 

Si bien el uso de la tecnologia, ha transfor-

maclo en verdes campos lo que antes era terre-

no desªrtico, tambi6n es cierto que se ha al-
' terado el ecosistema de la regi6n como efec-

to de esa misma tecnologia o de la manera en 

que ésta se utiliza. 

Aunque tal vez se podría argumentar que el 

CENCITART, debiera enclavarse en una regi6n -

menos desarrollada, o menos favorecida, cabe -

decir que precisamente porque se presentan es

tas circunstancias (infraestructura tecnol6gi-

ca amplia y consecuentemente un desarrollo sa-

no aparente) es por lo que hay que sensibili--

zar a la poblaci6n en general en pro del cui-

60. 



dado del medio ambiente y hacia el conocimiento 

de los riesgos que significa el uso irracional 

de la tecnologia por ejemplo: el uso indiscrimi 

nado de pesticidas, herbicidas, fertilizantes -

etc. 
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Desde el punto de vista cultural, se puede de-

cir que el sur de Sonora-asi como el resto del 

estado- se puede decir que es pobre. No existe 

la riqueza cultural del centro de la república 

ya que no se cuenta con el antecedente de gran

des manifestaciones prehisp5nicas o coloniales. 

Por otra parte, la gran mayoria de las poblaci~ 

nes sonorenses no son mas atigüas que el siglo 

que corre a excepción a aquella que significa-

ron el paso de los conquistadores espa~oles -mi 

sioneros básicamente- o que han sido enclave na 

tural de las tribus yaqui, moyo y seri. 

e)- Justificación a la acción del CENCITART 

A pesar de la zozobra en que las ideas educati

vas han aparecido en el contexto de la educa--

ción nacional, lo cierto es que se cuenta con -

un modelo de educación primaria, Ahora bien, -

la rcalidJd social, econ6micn, etnogr5fica, cul 



tural varía de una región a otra, de un esta

do a otro y esto es uno de los principales -

problemas que hacen que dicho modelo pierda -

significancia o relevancia y su impacto sea -

difuso. 

Es urgente tratar de otorgar congruencia y 

coherencia al sistema educativo nrcxicano. La 

escuela primaria debe ser redefinida a profu~ 

didad, fuera del boato con que normalmente se 

llevan a cabo las dcsiciones en materia educa 

tiva. 

Replantear el modelo de escuela primaria, no 

puede ser una acción a corto plazo ni la desi 

ción Gnica del poder central. Debe realizar

se en función de esfuerzos sistem5ticas de -

planeación, organización y contrastación en -

prácticas educativas dirigidas hacia un mismo 

objetivo e incorporando paulatinamente al mo

delo existente, las innovaciones que como pr~ 

dueto de esos esfuerzos, se generen. Debe 

partir de la decisión de una comunidad, de un 

municipio, para que, en la medida que demues

tre eficacia y congruencia pueda generalizar-

62. 



se a una regi6n e incluso a un estado. Los ni 
Hos usuarios marcarán la pauta. 

El CENCITAR no se plantea como una instituci6n 
oficial, porque debe tener autonomía con res-
pecto a la política oficial educativa. Es de

seable que reciba apoyos de tpdo tipo de insti 
tuciones públicas y privadas, para garantizar 
su independencia. 

c)-Conceptualizaciones básicas 

63. 

Todo el trabajo que se realice dentro del CENCITAR 
estará orientado a la sensibilizaci6n del queh! 
cer cientifico-tecnológico-artístico, como cami 
nos de acción que implican esfuerzo, sensibili
dad y creatividad dirigidos hacía una mejor com 
prensión de la comunidad. 

el- Sobre la actividad científica. En la actividad 
científica lo mas importante y claramente deci
sivo son los aspectos fundamentales que le otor 
gan una dinámica a dicha actividad y que orien
tan el trabajo cognoscitivo en un sentido deter 
minado planteando nuevas preguntas en ese mismo 
camino. La actividad científica es hasta cier
to punto una determinada postura de fidelidad, 
que se expresa en la elección de un camino con
creto y en el desarrollo de un proceso constan
te de superación de conceptos ya adquiridos 
con el propósito de encontrar aspectos nuevos -
que tiendan a enfocar de otro modo la cambiante 

r e a l i d a d c i e n t í f i c a y s o e i a l (
4 1 

) • E n e l e E M C I 

(L11) Ver 130GDAN, Suchodolski D.C. P. 10 



TART, quiz&s lo mas importante ser& ayudar a -
los ni~os a comprender la dinámica de los ca~ 
bios a partir de la idea que nada se encuentra 

fijo y que lo finico constante en el Universo -
es el cambio. 

e 2 - Sobre 1 a a c ti vi dad te en o 1 ó g i~. La te en o 1 o g í a -
no puede ser considerada como la aplicaci6n -
fria de lo que~ la cienc·ia pura dicta, así como 
tampoco se puede eslablecer una diferncia taja!:!_ 

t e e n t 1· e e i e 11 e i a s p u r a s y e i e n c i a s a p l i e a d a s . -

El concepto de tecnolog'Íi1 que interesa para el 

CENCITART no se reduce a la aplicación de tecn~ 

logías ya establecidos sino que se orientu al -

uso creutivo del conocimiento y de los recursos 
disponibles para resolver problemas de la vida 
cotidiana. La tecnología no es sólo la expre
sión sofisticada de la robótica, la electrónica 
o cualquier rama de la ingeniería, sino que abar 

ca todos los campos de la vida humana. 

c3- Sobre el arte: el arte no es algo que se encue[ 

tre solamente en los museos, el arte se encuen
tra expresado en todo lo que nos rodea, en todo 
aquello que trastoca códigos visuales, modos 
del lenguaje y que busca decirnos algo. Gra--
cias al hecho de crear una realidad completame~ 
te nueva, la imagen artistica de esa realidad -
es mucho mas imperecedera que la propia reali-
dad concreta. La importancia del arte radica -
entre otras cosas en el hecho de que la reali-
dad imaginaria, la ficción artistica que en -
el la se encuentra, permite una mejor cornpren--
si6n de la verdad acerca de la realidad concre-



ta (42 ). La actividad artística tendrá en e·1 
CENCIT/\RT una importanc·ia de primer orden. 

c4- Sobre la revaloración de planteamientos educa
tivas. El prop6sito de Vasconcelos en torno a 
la elevaci6n de la calidad de la educación, la 
entrega que caracterizó al esfuerzo educativo 
de esa época, la basqueda de una renovaci6n -
cultural con base a ·ios valores mest'izos, la -. 
humanización del quehacer del hombre, serán v~ 
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lores que el CCNCIT/\R tratará de retomar como 

mística de su quehu.cer, así como también la -
idea de la escuela sociu.lista de producir una 
cultura básica dirigida al servicio de la comu 
ni dad , e u 1 tu 1· a que de b ·i a de ser ad qui r i da 111 e - -
diante actividades de trabu.jo productivo, la -
observación y la experimentación·"*·, se consid~. 

ra importante también reto111ar lo que Torres l3.Q. 
de t p 1 a n te ó c o 111 o 111 e t a s de l e d u e a d o r A ·u · y q u e s e 

referían básicamente a ampl·iar los límites de -
la educación mas allá del aula y a sensibilizar 
al niílo a la valoración de su propio trabajo, -
de su propia creación y a la comprensión de su 
111edio social. 

c5- Sobre el trab_ajo con los niños. Dice Freinet -
que hay que ligar la enseñanza de la escuela a 
la cultura difusa del medio que marca para siem 

{42) ver BOGDAN, Suchodolski O~C. P. 179 
'**ver página 

\''**ver página. 



pre los cuerpos y las almas. Y que hay que l_j_ 

garlas tan naturalmente que la una sea la conse 

cuencia normal y el complemento de ·1a otra(43 )' 

En el CENCITART, el trabajo con los niños, asi 

como el trabajo de ellos deber& estar despojado 

del ambiente formal que se respira en la escue-

la y que obliga tanto al maestro como al alumno 

a asumir un rol que muchas veces va en contra -

de su propio sentir. 
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Acudir al CENCITAR, debed siynH·ica1· µara el ni 

ño, un gusto, o una necesidad en el mejor de los 

casos, nunca una obligación, La responsabilidad 

por parte de los niños que implique el ·~esarro-

llo de proyectos, no les ser& exigida en el sen-

tido de responsabilidad con que el adulto debe -

abordar su trabajo, sino que estar& dada respe--

tando lo que FREINET llama trabajo-juego, y en -

donde el niño dentro del contexto-juego, experi-

menta realmente una variada gama de sentimientos 

(que no necesariamente son absolutamente placen

teros) de acuerdo al rol y al desarrollo de éste. 

(43 ) Ver C. FREINET, 11 La educación pro el trabajo 11 P. 229 



El desarrollo de los proyectos por los niños, 

no buscará resultados inmediatos, con demostra 

ciones impactantes de manejo de conocimientos 

y habilidades, sino que buscará enriquecer su 

potencial para una producción a largo plazo; -

que constituya, en toda la extensi6n de la pa

labra, la preparación integral, individual, in 

teligente, a la vez física y psíquica, y no só 

lo t6cnica, de la producción del maílana( 44 )' 

Se trata sólo de preparar al niño en su papel 

de hombre, de trabajador activo, de que exper! 

mente en carne propia la necesidad y nobleza -

del trabajo, para que a lo largo de su vida es 

te concepto sea de vital importancia. 
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c6- Sobre el desarrollo de habilidades, destrezas l 

actitudes. Sin el ánimo de establecer par5me--

tras en términos conductales, el CENCITART, de-

berá promover en el niño una cierta manera de -

ser, en el hacer de las cosas. Esta manera de 

ser estará centrado en el desarrollo de habili-

dades, destrezas y actitudes( 4S) las cuales se 

( 44) V e r e. F RE IN ET o. e. p. 2 2 9. 

(45) ver JUM MANUEL GUTIERREZ VAZQUEZ "Reflexión sobre la en 
señanza de las ciencias naturales en la escuela 
p r i m a r i a 11 en E Ju ca c i ó n : re v i s ta del concejo n il c i o 
nal técnico de la educación. N~ 42, P. 19. 
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expresarfin en funci6n de su desarrollo cognosci 

tivo, de su estado aním·ico y de la relaci6n que 

se establezca con el objeto de estudio, se enu

meran: 

-Observar: habilidad para obtener informaci6n a 

través del uso de nuestros sentidos, para cap

tar características y relaciones del objeto de 

estudio. 

-Comunicar: hab·ilidades y destl'ezas que posibi

litan compartir con los compaíleros nuestra for 

ma de pensar, sentir y hacer las cosas; requi~ 

re de un ordenamiento de las ideas. 

-Proponer explicaciones lógicas e inteligentes: 

a partir del hecho de observar y comunicar en 

un marco adecuado de estudio y sitematizaci6n 

de los registros obtenidos, el niílo podr~ ser 

capaz de percibir relaciones entre unas cosas 

y otras que a primera vista no eran observa-

bles. Se trata de producir razonamientos que 

aclaren y expliquen lo que se estudia. 



-Poner a prueba las ideas y las proposiciones: 

ante el impulso de exponer las ideas que pare-

cen mas atractivas, es indispensuble ir desa-

rrollando la disciplina de someterlas a prueba 

para ver que tanto funcionan en la realidad y 

al mismo tiempo desarrollar la habilidad de di 

señar instancias de comprobación. Repetir, re 

troceder o equivocar son pasos importantes pa-

ra avanzar. 

-Distinguir o discriminar: parte de la observu-

ción, pero en un grado mas avanzado o refinddo, 
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ser cada vez mas cuidadoso y preciso al enunciar 

propiedades o caracteristicas de un objeto . . 

-Consultar: habilidad para aprovechar la inform! 

ción y conoci111·ientos de que otras personas ya -

obtuvieron y que se encuentran en libros de tex 

to y consulta, fndices, diccionarios y encielo-

pedías, revistas y periódicos diversos, fotogr~ 

fías, dibujos, películas, discos, cassetes. etc. 

-Discutir, critica y autocríticamente: es de vi-

tal importancia desarrollar habilidades y actit~ 

des positivas hacia la discusi6n, la confronta

ción grupal de resultados y puntos de vista di-



versos, reconocer errores propios y valorílr 

aciertos. 

-Llegar a conclusiones: el valor del dialogo y 

la discusión estriba en que dicho ejercicio -

conduzca a interpretaciones y conclusiones SQ 

bre lo que se discute. Esto permitirá llegar 

a acuerdos y decisiones. 
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-Colaborar y trabajar en equipo: La mayor parte 

de las actividades del ser humano tienen que ser 

realizadas por un conjunto de personas y no por 

una sola. hay que desarrollar actitudes positi 

vas hacía el trabajo en equipo y las habilidades 

para organizarlo y llevarlo a cabo. 

A partir de un plano mas interno será muy importante tambión: 

- la expresión plástica. 

-la expresión escrita. 

-la expresión teatral. 

-la expresión oral 

- la valoración de la autoestima 

-la valoraci6n del trabajo y participación delos demás 

-la valoración de la pertenencia a la comunidad 

-la valoración de la participación en la comunidad. 



d}- Estrategias de acción del CEMCITART 

La operación del CENCITART tendrá que darse ne 

cesariamente en acciones concretas. 
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dl- Conformación de pluntillu docen~~:.. A los res 

pensables de grupos o talleres se les denominará 

investigadores y serfin uuxiliudos en el trabajo -

con los niños, por maestros de primaria. La pla~ 

tilla de investigadores estará conformada por un 

grupo heterog~neo de profesionistas; estos pueden 

ser: un biólogo, un sociólogo, un ingeniero elec

trónico, un actor, un arquitecto, un especialista 

en artes visuales. 

d2- Preparación t~cnica de investigadores y maes

tros. Con esta acción se definirá el encuadre -

del trabajo del CENCITART y consistirá en la adqu! 

sición de una 11 mística 11 de trabajo de acuerdo a -

los objetivos y conceptualizaciones de: el trabajo 

educativo en la ciencia, en la tecnología y en el 

a~te, metodologia del trabajo con los niños, en re 

lación CENCITART -comunidad, etc. Todos los inves 

tigadores y maestros realizarán pequeños proyectos 

interdisciplinarios que incluyan aspectos de cien

cia-tecnología-arte. 
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d3-Difusión en la comunidad de la operación del 

CENCITART. Se realizará a trav6s de estrategias 

publicitarias creativas que logren captar la ate~ 

ción de los niños, padres de familia y maestros. 

Debido a que el CENCIT/\RT atenderá en un princi

pio sólo a niños de primarias oficiales, lus cam 

pañas de difusión operarán básicamente en los pla~ 

teles del gobierno. 

d4-Evaluación de activiades. Aunque la evaluación 

de las actividades del CENCIT/\R deberá ser perma

nente se establecerá un periodo adecuado (podria 

ser 1 año escolar) para medir resultados obtenidos 

en todos sentidos. 

d5-El CENCITAR como centro de capacitación para -

maestros de pr·imari__é!_. El CENCIT/\R estará abierto 

para todos los maestros que a 61 acudan por curi~ 

si dad, por inter6s profesional, por necesidad de 

asesoría etc. Las actividades de los niños podrán 

ser observadas por los maestros con toda libertad. 

Independientemente de lo anterior el CENCITAR ofre 

cerá pláticas, conferencias y cupos para dar a co-

. nacer resultados y logros obtenidos. 

El CENCIT/\R establecerá d·irectamentc~, relaciones -

de trabajo con las escuelas primarias de la región, 
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de tal manera que se vaya logrando una interc:~ 

pendencia y se d6 un enriquecimiento mutuo en el 

intercambio de experiencias. Esto permitirá la 

incidencia del CENCITAR en el trabajo de las es 

cuelas. 

d6-Esfera de acción del CENCITART. 

El CENCITAR generará publicaciones y otros me--

dios de comunicación para la difusión estatal -

de su trabajo, lo que permitirá ampliar su esfe 

ra de acción o de influencia. Establecerá con-

tactos con centros·¡de ·investigación de todo ti

po a fin de establecer acuerdos de trabajo reci 

procos. 

d7- Presentación ~_ropuestas: 

El CENCITAR propondr5 a las autoridades munici

pales y estatales los elementos de juicio para 

conformar un modelo regional de educaci6n prim! 

r·i a. 

e)- Actividades acad6micas del CENCITART. 

Cada investigador será responsable de un taller, cada taller 

significarií simplemente un grupo, cada grupo real·izará pro-

yectos diferentes. la población de cada grupo estará forma 

da por niños de 7 a 12 años de edad. 



Cada grupo eligirá el proyecto que desee realizar, por con 

curso general o por acuerdo interno. Los temas de los pr~· 

yectos se eligirán a partir de las tesis que los investig~ 

dores expongan a su grupo, o a partir de los propios inte

reses de los niños. Al respecto el CENCITART establecerá 

de antemano lineas ejes de acción o temas para ejecución -

de proyectos, esto se hará con el fin de ofrecer opciones 

a los niílos. Los niños trabajarán en torno a su comunidad 

y para su comunidad lo que ser5 una delimitante primordial 

en su trabajo. 

La realización de los proyectos exigirá dos tipos de traba 

jos paraJelos: el que realicen los niños coordinados por -

el investigador y el que el propio investigador realice con 

el coordinador del CENCITART y los demás investigadores. 

El investigador deberá llevar una bitácora de los aspectos 

relevantes del proceso grupal, asi como tambi~n un registro 

individual de cada niño al que asesorará en sus actividades 

o en lo que éste le solicite. El coordinador del CENCITART 

deberá supervisar y auxiliar continuamente a los investiga

dores en relación a problemas didácticos y en general en lo 

concerniente a la consecución de los proyectos. 
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Los proyectos de trabajo tendr5n siempre como tema un probl~ 

ma o caso concreto de la comunidad ejemplo: 



l QUE MATERIALES CONSTRUCTIVOS, SON LOS MAS APROPIADOS PA

RA LA EDIFICACION DE VIVIENDAS EN EL VALLE DEL YAQUI?. 

El taller que lleve a cabo este proyecto tendrfi que ejecu

tar los pasos que un ingeniero o arquitecto realizarian hi 

pot~ticamente. 
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Se empezar5 por aclarar qu~ es lo que el grupo sabe y qu§ 

es lo que no sabe con respecto al problema. Esto ocasio-

na las primeras dificultades debido a las diferencias de -

edades de los niRos que se traducen en diferencias en el -

manejo de conceptos, en el uso de lenguaje etc. Pero al -

msmo tiempo es la primera oportunidad de ponei· a trabajar 

internamente al grupo y de empezar a asignar tareas en equi 

po, todo esto en función de llegar a un acuerdo en concenso 

sobre la tarea que se va a realizar. 

La primera etapa quizas, probablemente sea la mas dificil 

ya que ser§ en ella, en la que un gran namero de aconteci

mientos tendr5n que ser resueltos, tales como: 

La confianza entre todos los elementos del grupo y el inve! 

tigador, la confianza o credibilidad en lo que se hace por 

ambas partes, la demanda de autoridad hacia el investigador 

(que no se pondrfi etiqueta del maestro ante el grupo) la de 

limitaci6n del tipo y cantidad de conoci1nientos previos, (en 



renglón solo los conceptos que aparecen en la formulación 

del problema implicaría una dificultad considerable) y o-

tros eventos inesperados. 

A medida que se avance en el proyecto, se irá definiendo -

mas clara y ampliamente el trabajo individual que realiza

rá cada niño, aunque, siempre formar5 parte de un equipo, 

76. 

La consecución de cada proyecto, depender5 de la manera en 

que cada grupo se organice. Pero será de primordial impar 

tancio que el investigodor ha~a ver al grupo los avances -

que va teniendo, por mínimos que estos sean, ya que será -

muy probable que los niños en general sientan mas confusión 

que avance. Otra cuestión muy importante será el hecho de 

no perder de vista el objetivo asi como estar muy conscien 

tes de cada uno de los pasos que se van dando. 

Pero en este proyecto ldonde está la ciencia, donde la tec 

nología y dónde el arte?. 

Lo cientlfico corresponderá al modo en que el proceso de 

trabajo se realice: el planteamiento del trabajo, lo que se 

descubre, lo que no se cree, lo que se comprueba, lo que se 

busca lo que se hace. 

Lo tecnológico estará dado en la respuesta que se d~ al pr~ 



77. 

blema, en este caso, qué materiales utilizar de los ya co-

nocidos, qué elementos de la composición arquitectónicu hay 

que desarrollar de determinada manera para el mejor uso de 

los materiales, o qué materiales se pueden inventar que den 

mejor resultado?. 

Lo artistico estará en la manera original y creativa para 

exponer lo que se investiga, en la composición de elementos 

e s t é t i c o s e n 1 o s 111 a t e r i a 1 e s c o n s t t' u c t i v o s , e n 1 a 111 a n e r a e n 

que se difunden a la comunidad los resultados del desarro--

1 lo total del proyecto, o simplemente en la expresión de 

lo que se piensa al respecto. 

La duración del desarrollo del proyecto, dependerá de los -
. 

1 imites que el grupo mismo se ·¡111ponga, ya que habrá temas 

que generen muchas investigaciones ''derivadas" del tema pri~ 

cipal. Esto será muy importante, dentro del proceso de tra 

bajo porque obligará al grupo a delimitar el alcance de su 

proyecto, que deberá tener una orientación determinada, un 

tiempo estimado de desarrollo y un tiempo de evaluación de 

resultados. 

Habrá 111uchisi111os temas que posiblemente tendrían interés para 

los niílos, como por ejemplo: casos de contaminación de rios 

o canales, periodos de sequia, inundaciones, condiciones cli 

matológicas y geográficas de la región, fauna y flora de la 

, 
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región, la pesca, sistemas de captación pesquera, variedades 

piscícolas de la región costera, sistemas de siembra de va-

riedades agrícolas, s·istemas de riego, la crianza de ganado, 

los Yaquis y los mestizos, diseño arquitectónico de vivien-

das y edificios, sistemas constructivos, el gobierno munici

pal, el gobierno estatal, las escuelas después de la prima-

ria, las profesiones, los oficios, la televisión, el cine, -

l a r ad i o , l a computad ora , l os en e 1· g é tic os , l a fa 111 i 1 i a , l a es 

cuela, etc., etc. 

Cualquiera de los temas anteriores implicará la interrela--

ción de diferentes áreas de estudio, ningün acontecimiento-. 

de la vida, se da estrictamente en el campo de la física, la 

química, de la geografía o de la historia, aunque en la es

cuela se haya separado en compartimentos el conocimiento de 

la vida. 

d)- Las herramientas de trabajo, En el CENCITART S! 

rá muy importante dinamizar las experiencias de 

aprendizaje de los niños, se buscará partir de -

las experiencias diarias. Si bien no se descar

ta la consulta de material bibliográfico como 

técnica de invest·igación, se estimulará a los ni 

ños a usar otras vías que podrán ser a la vez re 

cursos de expos·ición de 1·esultados, tales como: 

-lectura de periódicos 
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-audición de programas radiofónicos 

-elaboración de noticias por los propios niños 

-análisis de programas televisivos (de entreteni 

miento, noticiosos y comerciales) 

-diseño y construcción de periódicos murales 

-exhibición de peliculas 

-elaboracion y proyección de audiovis1iales 

-prácticas de observación investigativa, partici 

pante, apropiadas a cada edad y nivel escolar 

-elaboración y representación de obras de teatro 

-elaboración y reproducción mi1neográfica de tra-

bajos propio~. 

-etc. 

e)- Los espacios de trabajo en el CENCITART. La pl~ 

neación de espacios de trabajo deberá ser senci

lla1 no se trata de montar laboratorios equipadl 

simas, sino mas bién es necesario contar con es

pacios amplios para el trabajo grupal, se evita

rá almacenar material especializado en un solo -

espacio, sino que en la medida de lo posible és

te rotará por los diversos talleres. 



CONCLUSIONES. 

Al tratar de profundizar aunque sea un poco, en ..!_E_ educati-

vo cualquiera que sea el problema que abordemos, grande o -

pequeño, siempre ofrecer5 un ~1ran número de diriculladcs. Este 

trabajo se orientó a establecer un panorama ~1cneral de las

ideas y acciones de las que emerge la escuclu primaria mcxi 

cana, así como de la muy delicudu y complicilda oreración de 

sus funciones. 

No sería honesto pensar que se ha logrado exroncr un análi

sis o un planteamiento suficientemente consolidado, pero 

c u a n d o 111 e n o s (~ n e 1 i n !" e n t· o d e 1 o ~ir <11" 1 o s e h iJ e L1 b o r a d o u 11 -

ejercicio que permite -al que suscribe este trabajo- contar 

con conocimientos mus específicos y mas precisos con respc~ 

to a la enseñanza primariu. 

Existió, desde el principio de la elaboraci6n de este traba 

jo, el propósito de combatir la rigidez de la enseñanza for 

mal de la escuela, rigidez que con sus restricciones y limi 

taciones es muy diffcil de modificar. 

Probablemente, una de las c<iusas de esa inamovilidad de la

instrucctón primaria se deba a su crecimiento tan grande, -

ya que el esfuerzo por tener una gran cobertura, la ha he -

e h o s a c r i f i ca 1· 1 a c a 1 i d a d p o 1· 1 a c a n t i d a d . 

El sistemJ educativo mexicano, nl mismo tiempo que ha sufr_!_ 

do alteraciones y rnoclific.:icion0s, se h<i vuelto bastante res 

tringido, la estructura burocr5tlca que lo rige diffc11mcn-
. ' 

te permite la entrada a nuevas opciones que partan de la 

práctica educativa. 



Si pudiera 1 levarse a Ja pr5ctica la propuesta que se ha 

presentado, aparte de las 1 imitaciones y deficiencias que -

conlleva, se toparía con muchos obst5culos para que reulmen 

te engarzara con la enseñanza oficial. Sin embargo, el ---

CENCITART no pierde Justiíicaci6n en cuanto pudiera mantener 

se como una opción en el quehacer educativo, reé.11 y concre

ta. 

La difusión del conocirniento científico, el desurrollo tec

nológico y la expresión artistica, son manifestaciones que

nas pe1•miten prepararnos mas rara vivir en un mundo que 

est§ siendo descubierto y que empieza en nuestro alrededor: 

nuestra familia, nuestra comunicJ0cJ, nuestra región. 

Expresar, manifestar, descubrir son procesos que requicren

de la creatividad. lmpulsar Ja creatividad en un contexto -

educativo a veces se vuelve riasgoso por cuanto se ·presentan 

situaciones inesperadas. Cualquier opción que busque la crea 

tiv(dad tiene que tomar riesgos¡ el CEClTART propone acepta! 

1 os. 

Elevar la calidad de Ja enseñanza es de primordial importan

cia en todas las escuelas del pafs. Esa es la tarea y hay 

que asumirla con c1•eati.vidad, para Innovar todo aquello que 

no tiene interés ni para mae:stros, ni para los alumnos. Con -

cretamente lo que hay que hacer surge de las experiencias y 

situaciones en los que cada qu(en trabaja, pero algo se gana 
' ' 

dando un primer paso. 
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