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I N T R o D u e e I o N 

Los problemas pedag6gicos que enfrenta actualmente nuestro 
pa!s, as! como los cambios vertiginosos que est! sufriendo 
constantemente la sociedad• han perfilado a la Pedagog!a como 
una de las profesiones m!s solicitadas y con esto se hace -
cada vez m!s palpable el papel que juega el pedagogo en la -
soluci6n de dicha problem!tica adem!s de. tener la capacidad 
de mejorar el proceso educativo en general. 

Sin embargo, a pesar del desarrollo que ha tenido altimamen
te la disciplina pedag6gica y de que sus !reas y funciones -
se encuentran establecidas, es cuando los egresados de dicha 
carrera intentan ingresar al mercado de trabajo se enfrentan 
al hecho de que un gran namero de empleadores mexicanos des
conocen cual es su campo de accidn, as! como las funciones -

que est4 capacitado a desempeñar. 

Debido a este desconocimiento, encontramos que otros profe-

sionistas reemplazan al pedagogo realizando actividades que 
son propias de éste. 

Al querer ingresar al mercado de trabajo nos percatamos di-
rectamente de la magnitud de estos problemas por lo que,·- -
ante esta situaci6n, surgid la inquietud en un grupo de cua
tro alumnas de la Universidad Intercontinental por conocer -
la situaci6n real de trabajo del pedagogo y el papel que de
sempeña en distintas instituciones y empresas en nuestro - -

pa!s con el objeto de delimitar las actividades y funciones 
que realiza, las !reas en que debe estar mejor capacitado, -
las expectativas de éste dentro de la instituci6n o empresa 
y en general el concepto que se tiene de Pedagog!a. 
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Con base en esto se realiz6 la investigación conjunta en los 
siguientes sectores: Sector POblico Estatal, Sector POblico 
Paraestatal, sector Privado y Sistema Educativo Nacional; -
cada alumna enfocar!a su investigaci6n a un sector espec!fi
co. 

El trabajo presentado a continuaci6n se llev6 a cabo dentro 
del Sector Pdblico Estatal. 

A partir de ~sto se plante6 la necesidad de que dicha inves
tigaci6n nos proporcionara la información requerida y que -
respondiera las siguientes interrogantes: 

¿Existe la capacidad de absorción del Sector Pdblico -
Estatal con respecto al profesional de la Pedagog!a? 

¿El tipo de formaci6n y preparaci6n que tiene el pedagogo 
satisface las necesidades del Sector Pdblico Estatal? 

La investigación que en seguida se presenta se dividi6 en -
dos etapas. 

La primera parte del trabajo, el marco te6rico, consiste fu~ 
damentalmente en la descripción del desarrollo de la disci-
plina pedag6gica enfatizando las corrientes pedagógicas m!s 
importantes y sus respectivos autores. Asimismo, se realiz6 
una breve reseña histórica de la Facultad de Filosof!a y - -
Letras de la Universidad Nacional Aut6noma de M~xico, ya que 
de esta Facultad surgi6 posteriormente la Pedagogía. Tambi~n 

se explica el surgimiento de la Licenciatura en Pedagog!a en 
la Universidad Intercontinental. Como punto de apoyo a la -
investigaci6n se describe la Teor!a del M~rcado Segmentado -
del Trabajo y con base en ~sto, se delimitaron las 4reas y -
funciones en las que puede desarrollarse un pedagogo, as! --

.. 
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como las actividades que puede realizar en cada «rea. 

En la segunda parte del trabajo se procedió a la realización 
de la investigación aplicando un instrumento por medio del -
cual se logró identificar y describir el campo de trabajo -
del pedagogo dentro del Sector Pdblico Estatal¡ se describe 
nuestro problema a investigar, planteando la hip6tesia a com 
probar en la invastigaci6n y señalando el marco de referencia 
que fundamente la misma. 

Posteriormente se describe la población y muestra de investi 
gaci6n as! cerno los mecanismos bajo los cuales ~stos fueron 
delimitados. También se presenta el instrumento de recolec
ción de datos y el procedimiento a seguir para la .aplicación 
del mismo. Una vez realizado esto se llevó a cabo la repre
sentación gráfica de los resultados seguida por su interpre

tación. 

Finalmente se plantearon las conclusiones que se derivan del 
mismo y se ofrecen las referencias utilizadas en el desarro
llo de la investigación y para efectos de este proyecto. 



l.- HISTORIA GENERAL DE LA PEDAGOGIA 

l.l.- La Pedaqog!a en la AntiqUedad 

La Fedagog!a, por su car4cter normativo, ha tratado de 
adaptarse en todas sus épocas a las necesidades que - -
tiene la sociedad en ese momento; y el concepto de 
Pedagog!a que se ha tenido en las diferentes épocas va 
de acuerdo con el concepto que se concibe del hombre 

como ser social, de su naturaleza y de su destino en -

ese momento, por lo tanto ha ido cambiando al través de 
los tiempos en torno a la concepci6n del hombre. 

Los or!genes de la Pedagog!a se remontan a muchos siglos 
atr4s. En Oriente, por ejemplo, dicha disciplina se -
caracterizaba por su esp!ritu tradicionalista donde su 
f.i.n principal era transmitir ciertos conocimientos. Sus 
civilizaciones pretend!an el progreso técnico y civil -
con el fin de mantener la cohesi6n social, por lo tanto 
es ignorado el individuo como tal y frenan al hombre a 
expresar todo impulso original. 

Los Fenicios ten!an a la educaci6n en un concepto pr~c
tico y pretend!an estimular 

11 la iniciativa, la asimilacicSn de lo nuevo, 
el ingenio y •.• la astucia sin escrapulos ••• , 
esta civilizaci6n simplifica las técnicas -
de la escritura hasta llegar a un sistema -
puramente alfabético" (l). 

Por otro lado, los hebreos ten!an como educadores a los 
profetas, quienes eran predicador~s laicos que se sen

t!an pose!dos por el verbo divino, los cuales daban - -

(!) ABBAGNANO Y VISALBERGH!, Historia de la pedagog{a, 26. 
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instrucci6n elemental en el seno familiar, dando a ésta 
un car!cter religioso, donde los efectos familiares y -
el patriotismo constituyen una educaci6n que aunque no -
formalmente organizada s! era más eficaz que cualquier -
otra educaci6n oriental, 

En Grecia y Roma se empieza a dar la educaci6n del ciud~ 
dano, representando ésta una nueva forma de cultura y -
civilizaci6n ya que se reconocieron los derechos políti
cos a todos los ciudadanos libres, sin distinci6n de - -
origen o riqueza. 

Debido a que la democracia en Grecia se encontraba en -

pleno apogeo, la educaci6n tradicional que se impart!a -
ya no era suficiente y fue necesario adquirir conocimieE 
tos más extensos y profundos para poder desarrollarse -
dentro de una vida pol!tica y social. 

Estos conocimientos eran impartidos por los Sofistas, -
personas instru!das que iban de ciudad en ciudad respon
diendo a las demandas de la ed~caci6n, aunque frecuente
mente cobraban honorarios muy altos, ayudando as! a la -
especulaci6n ya existente. 

A los Sofistas se les debe principalmente la ampliaci6n 
del concepto griego paideia ya que no s6lo significa - -
educaci6n de los niños, sino cultura en general, puesto 
que el hombre puede educarse y perfeccionarse al través 

de toda su vida. 

En esta época surge un gran personaje1 S6crates (496-399 
a.c.) quien reacciona ante la perversi6n sof!stica. El 
se ocupa de los problemas del hombre y no de los cosmol~ 
gicos o naturales. Su método era denominado mayeatico o 
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iron!a socrática, el cual se refiere en provocar que el 
interlocutor se confiese ingnorante. El diálogo comien 
za haciendo alarde a la sabidur!a del mismo, lo cual -
trae como consecuencia en éste cierta presunci6n, pero 
al fin~lde la conversaci6n, se demuestra que no sabe -
realmente nada creyendo saber todo; ésto es expuesto -
por s6crates mediante el método dialéctico, el cual con 
siste en aceptar las opiniones contrarias y posterior-
mente demostrar que éstas no son válidas. 

El momento mayéutico de la acci6n pedag6gica de S6crates 
es el punto constructivo y positivo, el cual es consegul 
do al liberarse de falsas creencias y presunciones. 

Por otro lado, s6crates ayuda a sus interlocutores a 
concretar y expresar verdades que han ido madurando en 
su interior con el fin de que éste las haga evidentes. 

Uno de los grandes disc!pulos de S6crates fue Plat6n -
( 428-347 a.c.) el cual ten!a como objetivo la exigencia 
educativa es decir, una educaci6n general y completa --

. para todos los hombres. 

Plat6n no conf !a plenamente en la democracia ni en el -
decreto divino que tiene el hombre que debe gobernar. -
El se adelanta a lo imprevisible, ya que propone una e! 
pecie de jard!n de infantes con juegos y cantos selec-
cionados debidamente para la etapa de aprendizaje de -
los niños; y además organiza los estudios desde los m&s 
elementales hasta los más avanzados. 

Dentro de la educacidn, se hacía una minuciosa selecci6n 
de los alumnos con base en sus aptitudes; Plat6n insiste 
en dedicarse al estudio por convicci6n y .amor a éste y-
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no por la fuerza, ya que de esta forma el hombre pierde 
su condici6n de hombre libre. 

Posteriormente surge Aristdteles (384-322 a.c.) quien -
estudia siempre con Platdn hasta su muerte, por lo tanto 
su formacidn ten!a la influencia de la personalidad pla
t6nica. 

Aristdteles tiene una concepcidn del hombre en socledad 
donde el Estado debe velar por su educacidn para que se 
conduzca hacia la virtud. La educacidn que proporcione 
el Estado ser! igual para todas y deber! preparar tanto 
para la guerra como para la vida pac!fica. 

En los libros escritos por Aristdteles se encuentran una 
serie de 

"consejos específicos de !ndole higil!nica y 
pedagdgica para las diversas edades del ere 
cimiento, inspiradas por lo general en un = 
extraordinario buen sentido, que en algunos 
aspectos parecen preludir la educacidn del 
gentil-hombre" (2). 

Este f ildsofo propone una did4ctica gradual basada en -
los sentidos y la imaginacidn de acuerdo a cada etapa de 
desarrollo, aunque no da autonomía al educando para el -

desenvolvimiento de sus conocimientos ya que para ¡!l es 
m4s importante lo intelectual que lo pr4ctico¡ est! de -
acuerdo con las formas autoritarias ya que mediante l!stas 
se encamina hacia el respeto. 

Posteriormente como efecto de la influencia de la cultu
ra griega surge la civilizaci6n Helen!stica-Romana. En 
el mundo de dicha civilizacidn, la educacidn elemental -
comprend!a el aprendizaje de la escritura, y lectura ari,!;_ 

(2) Ib!dem, 103. 
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mética, la formaci6n media consistía principalmente en -
la lectura de 1os cl4sicos: Homero y Hesíodo y la ense-
ñanza superior era fundamentalemnte de car!cter oratoria. 
Durante esta épo~a la educaci6n sigui6 siendo privada, 

En general, la educaci6n helenística era humanística y -
no profesional; y la romana era menos severa, donde el -

pedagogo ya goza de consideraciones. 

Vespasiano (9-79 d.c.) fue el primer emperador que legi~ 
16 en cuanto a materia educativa e instituye en Roma dos 
c4tedras oficiales: una de ret6rica latina cuyo primer -
titular fue Marco Fabio Quintiliano (35-95 d.c.)i y la -
otra griega. 

Para Quintiliano, la educación pOblica es aquella por -
excelencia y defiende a la educaci6n pOblica en relaci6n 
con la privada¡ critica la educaci6n demasiada blanda -
que se da dentro de la familia y condena el uso de los -
castigos corporales. 

Por lo que se refiere a la inteligencia del niño le da -
excesiva importancia a la memoria y a la capacidad imit~ 
tiva dejando a un lado los aspecto din4micos y creativos 
de la psique infantil. 

1.2.- El Cristianismo y la Edad Media 

Posteriormente, con el Cristianismo, surge la inquietud 
religiosa ya que se predica que la salvaci6n del alma -
llega teniendo sentimientos de fraternidad y caridad - -
hacia el pr6jimo. 

En el Cristianismo el ideal pedag6gico e~a formar al ---
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hombre nuevo y espiritual, ajeno a todo intelectualismo¡ 
sin embargo, no existe un concepto de educaci6n univer-
sal, ya que dentro de sus instituciones educativas se -
preparan solamente a los que posteriormente dirigirían -
la iglesia y a los pertenecientes a una clase superior. 

Dentro de esta época, san Agustín (354-427 d.c.) tiene -
una gran importancia, ya que ejerci6 una influencia sobre 
la cultura y la educaci6n posterior de todo el mundo - -
occidental. 

Con respecto a la filosofía educativa de San Agustín, 
Abbagnano y Visalberghi afirman: 

"Dudar y resolver las dudas, iluminar la fé 
con la raz6n y la raz6n con la fé, haciendo 
hablar al que San Agustín llama el Maestro 
Interior, es decir, la verdad misma que es 
Dios, es ya un proceso de formaci6n humana 
y por lo tanto de educaci6n en el significa 
do m!" amplio y profundo del tl!rmino" ( 3) • -

Piensa que el q11e enseña debe transmitir alegría, para -
lograr que su enseñanza sea efectiva, y es muy importan

te que el maestro o guía descienda al nivel de compren-
sidn del educando. 

En la Edad Media, específicamente los siglos VII y VIII, 
se produce un freno dentro de la actividad cultural de -
Occidente, donde la cultura y las instituciones educati
vas quedan reducidas casi por completo. 

La filosofía cristiana de la Edad Media era denominada -
Escol4stica y dentro de l!sta surge San Anselmo de Acosta 
(1033-1109) quien aborda cuestiones pedag6gicas expresa~ 
do su descontento ante los ml!todos de mortificaci6n fh.! 

(3) Ibídem, 147, 
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ca y espiritual que se daban en las escuelas, y aclamando 
un vínculo de amor entre el docente y el alumno. Poste

riormente viene la época dencminada Alta Escol4stica, en 
los siglos IX-XIII, don~e la fé y la raz6n eran conside
rados en armonía. M4s tarde, en los siglos XIII-XIV se 
da el florecimiento de la Escol4stica, El representante 
de esta filosofía es Santo Tom4s (1226-1274) quien concl 

be una educaci6n moral que obligue a la adquisici6n de -
buenos h4bitos, es decir, un ejercicio continuo de la -
vida moral.. 

Para 61, son dos los factores del proceso educativo1 "La 
educaci6n es posible, primero porque el saber tiene cieE 
ta y determinada estructura susceptible de asimilarse1 -
segundo merced a que el hombre posee la capacidad por -

as! dectrlo, para hacerlo" (4). 

Debido a que se rompe la relaci6n entre fé y ra26n, la -
disoluci6n de la Escol4stica pronto es inminente, 

1.3.- Renacimiento 

M4s adelante se di6 un cambio en la mentalidad medieval 
consistiendo éste en asumir una actitud crítica y poléml 
ca respecto de la cultura anterior. 

A este tipo de cultura se le denomin6 Humanismo, por la 
formaci6n espiritual del hombre, proclam4ndose la impor
tancia y la autonomía de las artes. Abogan por la form~ 

ci6n religiosa, pero de una forma distinta: profunda y -
espiritual. 

(4) FRANCISCO LARROYO, Sistema de la filosofía de la educa
Eli.!!• 38. 
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El Humanismo intenta preparar al joven para cualquier -
tarea nueva que pudiera presentársele. Los humanistas -
pregonaban la necesidad de estudiar a los clásicos, y -
estaban en contra de los escolásticos, ya que decían que 
éstos habían aprendido por siglos el latín, memorizándolo 
sin aportaciones que pudiesen evolucionar. 

El hombre humanístico presentd un gran inter6s filos6fico 
por estudiar los textos originales; asimiqmo posee con-

ciencia hist6rica que logra al través del progreso y de 
la educaci6n. 

El Humanismo vino a ser un momento del f en6meno denomin~ 

do Renacimiento; éste es concebido como un progreso, una 
originalidad hacia los artístico-cultural, as! como tam
bién en las costumbres y en la política. 

Dentro del período renacimiento se concibe una renovaci6n 
del hombre en sus capacidades y poderes, en su religi6n, 
arte, filosofía y vida asociada; es una renovaci6n del -
hombre y de su mundo. 

Debido a la prosperidad comercial y reproductiva que se 
di6 en los siglos XIV y XV surge el florecimiento del -
Humanismo cuyo objetivo principal es brindarle al hombre 
la conciencia de la propia libertad, de la propia auton~ 
mía ante el mundo y ante Dios. 

Dentro de los humanistas italianos el tema más predomi-

nante fue sobre la dignidad del hombre y el elogio de la 
vida activa. 

Este movimiento italiano no tard6 en extenderse en el -
resto de Europa, sobre todo en los países más desarroll~ 



dos como fueron Francia e Inglaterra, convirtidndose en 
la m4s met6dica, moderada y constructiva corriente. Gr~ 

cias a su influencia se debi6 la existencia de institutos 
y escuelas destinadas a una propia estabilidad y seguri
dad escolar. 

En Inglaterra, esta corriente se introdujo con mayor - -

facilidad en escuelas y universidades gracias al favor -
de la Monarqu!a. Dentro de este per!odo encontramos a -
Erasmo de Rotterdam (1466-1536), Como pedagogo fue gran 
de su influencia ya que apoy6 el respeto progresivo a la 
maduraci6n de la personalidad infantil. Recopila gran -
parte de la pedagog!a human!stica italiana a favor de la 
educaci6n literaria. Sostiene que era importante que el 
hombre tuviera conocimiento sobre las letras, para formar 
sus propios h~bitos. 

Erasmo de Rotterdam estaba en contra de la ambicidn, de 

la ira y la codicia, combat!a fervientemente el castigo 
corporal y sosten!a que deber!a de guiarse al hombre al 
través de est!mulos positivos, sentimientos de elogio y 
de honor. 

sosten!a que la educaci6n ideal es la individualizadora 
y que los grupos funcionan bien cuando son pequeños. Para 

u. 
"el maestro debe explicar solamente aquello 
que sea extrictamente necesario para compren 
der al autor con la finalidad de .concentrar
la atenci6n del disc!pulo sobre el autor 
para ponerlo en contacto con 4!1" ( 5) • 

El Humanismo se di6 también en los pa!ses bajos de Europa 
debido a su prosperidad econ6mica que exig!a una gran --

(5) PAINTER, Historia de la pedagog!a, 331. 
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demanda de cultura. 

En el Renacimiento se plantea la renovacidn de la vida -
religiosa, resultado de un retorno a las fuentes mismas 
del Cristianismo, es decir, a la palabra de Cristo en la 
Biblia, siendo 6ste el concepto fundamental de la Refor
ma. 

Este movimiento determind la aparicidn de las primeras -
escuelas populares y did un mayor incremento a las escu~ 
las medias de tipo humanístico, es decir, los Gimnasios. 

Posteriorment~ viene otro movimiento, denominada Contra
rreforma que abarca tanto a la iglesia Cat6lica como a -
su actividad de lucha contra el protestantismo. Este -
movimiento trajo consigo un retroceso de los ideales - -
humanístico-renancentista. 

Dentro de esta corriente encontrál1\os al pedagogo Tommaso 
Campanella (1568-16381. Su pensamiento surge de la físi 
ca y magia para llegar a una metafísJca teol6gica que -
constituían para 61 las bases de una reforma religiosa.
Sostiene que la sabiduría se funda en los sentidos. 

Pedagdgicamente, Campanella plantea la jornada de cuatro 
horas diarias de trabajo, y el resto del tiempo en otras 
actividades como juqar, leer, enseñar, caminar, etc. sus 
principios fundamentales era aprender jugando y de esta 
forma no habría ociocidad en el hombre, y los niños a -
los diez años ya conocen todas las ciencias. Los maes-
tros deberán de llevarlos jugando a los talleres para -
ver cual es inclinacidn dentro de las artes. Sostiene -
que debe existir una absoluta igualdad de oportunidades 
y educacidn tanto para los hombre como para las mujeres. 
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El Renacimiento trajo consigo una actitud nueva ante el 
mundo, una gran indagaci6n humana sobre los secretos na
turales, mlls no la explicaci6n del c6mo surg!an estos -
fen6menos. 

A mediados del siglo XVII varios pensadores impulsan el 
m!!todo científico llegando as! al desarrollo de la cien
cia y las t!!cnicas modernas, Ejemplos de este periodo -
fueron Kepler, Galileo, Bacon y Descartes, hombres inte
resados en la subjetividad y profundizacidn del hombre,
el retorno a ella misma y su relaci6n con el mundo. 

Debido a la necesidad de incluir en la enseñanza escolll.'1. 
tica la nueva ciencia, y los nuevos m!!todos cient!ficos, 
se hace imperante innovar dentro del campo de la Pedago
gía, ya que las escuelas existentes llevaban una disci-
plina mecllnica con m!!todos de memorizaci6n; no era una -
escuela formativa. Era indispensable renovar la educa-
cidn para salvar al hombre por lo que se di6 una medita
cidn filos6fica que intent6 limitar los criterios respe
tando al estado moderno, formulllndose teor!as de derechos 
naturales para que fuesen universalmente respetados. 

Dentro de este per!odo encontramos a dos grandes pedago
gos: Tomlls Hobbes (1588-1679) y Baruch Spinoza (1632-1677). 
Hobbes justifica un absolutismo ilimitado y Spinoza un -
concepto liberal del Estado, 

~·omils Hobbes vivid largo tiempo en Francia y tuvo conta_s 
to con Galileo y Gasandi. Ten!a un pensamiento totalme~ 
te materialista. En el sentido pedag6gico, Hobbes fue -
de un autoritarismo absoluto, sosten!a que al disc!pulo 
deber!a de enseñSrsele con el m!!todo deductivo, ya que a 
partir de los principios va a desarrollar las consecuen

cias. 
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En contraposici6n a Hobbes encontramos a Spinoza que sos
tiene que Dios es el origen y la fuente de toda realidad, 
es la unidad absoluta. Quiere regresar al hombre su - -
moralidad, su religi6n y su vida política. 

Para Spinoza, el deber del Estado es garantizar que la -
1t.ente y el cuerpo del hombre funcionen con seguridad, -
que utilicen su propia raz6n libre. La verdadera final! 
dad del Estado es la libertad y su tarea es educativa. -
El Estado debe de garantizar la libertad de pensamiento 
y enseñanza. 

Posteriormente, a fines del siglo XVII se da el libera-
lisrno político. Dentro de este movimiento se distingui6 
el inglés John Locke (1632-1704), quien realiza una cr!
tica a las ideas innatas y al racionalismo. Era parti-
diario de la importancia de la experiencia en la concien 
cia humana. 

La educaci6n que ~l sugiere es formar un hombre capaz de 
ser ütil para ~! mismo y a su patria, dentro de una li-
bertad de iniciativa propia. 

Da mayor importancia a la calidad que a la cantidad de -
la enseñanza as! corno a la formaci6n de car4cter antes -
que la intelectualidad. 

Locke propone tres aspectos principales dentro de la ed~ 
caci6n (6): 

1.- Educaci6n f!sica.- Su ideal es el endurecimiento, -
ejercitar el cuerpo para hacerlo fuerte y as! sopor

tar fatigas. 

(6) ABBAGNANO Y VISALBERGHI, ~· 343. 



16. 

2.- Educación moral.- Su objetivo es adquirir buenos - -
h!bitos, tener deseo de estimación y un sentimiento 
de honor, 

3.- Educación intelectual.- Es la formación de un inte-
lecto &gil y capaz de enfrentarse a los problemas -
reales, lograr una autonom!a de juicio. 

En cuanto a la educación infantil, propone una rigidez -

desde temprana edad, para ir moldeando el carácter del -
niño ya que aan no tiene su propia personalidad, ni una 
autonom!a propia; es importante darle razones de acuerdo 
a su edad. 

Le concede mucha importancia al juego, ya que sostiene -
que a través de él, el niño logra medir sus propias fue~ 
zas, a dominarse y a aprender. Es necesario formar seres 
con libertad, por lo que dice que el juego deber& ser -
obligatorio y el estudio libre. 

Con los realistas, Descartes y Spinoza, y los empiristas, 
Hobbes y Locke, surge una oposición entre ambas corrien
tes ya que los primeros asum!an como verdad la evidencia 
racional aplicada a contenidos mentales y los segundos -
defend!an la verdad de la experiencia sensible. Se tra
tan de dos planteamientos diversos, pero que ten!an algo 
en coman: un interés por la ciencia, una confianza en la 
inteligencia humana y la difusi~n del saber. Estos prin 
cipios se enfatizaron a mediados del siglo XVIII con - -
Leibnitz (1646-1716) y Wolfe (1679-1754): Berkeley (1685-
1753) y Hume (1711-1776), respectivamente. 

Dentro de estos importantes hombres mencionaremos a LeiE 
nitz, considerado como uno de los grandes pedagogos de -
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su ~poca. Descubri6 la numeraci6n binaria y el cálculo 
infinitesimal¡ asimismo construy6 la primera m&quina cal 
culadora en la cual se pod!an utilizar las cuatro opera
ciones principales. 

En cuanto a la enseñanza, sostenía que toda forrnaci~n es 

más bien autoeducaci6n, y debe de tener un car&cter gra
dual y progresivo. 

Poco a poco va existiendo una transformaci6n cultural d~ 
bido en su mayor parte al surgimiento de los grandes perr 
sadores. Esta transformaci6n da lugar a la Ilustraci6n, 
movimiento cultural dado en el siglo XVIII que no tuvo -
una filosof!a propia y que se extiende por toda Europa.
Su caracter!stica principal fue su afán de extender la -
visi6n cient!fica de la naturaleza a las cuestiones hum~ 
nas y su gran interés por la psicolog!a, el derecho y la 
economía. 

Dentro del per!odo de la Ilustraci6n el interés princi-
pal fue el propio hombre y los problemas de educaci6n. -
Se da un gran deseo de modernizar la educaci6n, enrique
ciendo sus aspectos cient!ficos y ponerla al alcance de 
un mayor ntlmero de personas. 

Para la Ilustraci6n la raz6n es una, por lo que es uni-
versal y es identificada con la naturaleza del hombre, A 
este respecto los empiristas ingleses demuestran la inc~ 
pacidad de la raz6n ya que ésta es limitada para enfren
tarse a ciertos problemas. 

En contraposici6n a esta corriente surge la Enciclopedia, 
doctrina filos6fica que tuvo una gran difusi6n. 



18. 

Uno de los grandes fil6sofos de este per!odo fue Juan -
J acobo Rousseau (1721-1778), ·el cual cambi6 de ra!z la -
l!nea de la Ilustraci6n. Propone sustituir en lugar de 
la raz6n, el sentimiento como el criterio supremo. Está 
en contra del intelectualismo residual del pensamiento -
ilustrado ya que sostiene que los fil6sofos admiten como 
verdadero lo que pueden eKplicar y hacen de su inteligen 
cia la medida de lo posible sin tomar en cuenta los sen
timientos. 

Para Rousseau, el sentimiento coincide con el de la uti
lidad y la felicidad del hombre. El sentimiento viene -
a contituir el juez del valor de la raz6n, debe de eva-
luarse y deben de preferirse los sentimientos que contrl 
buyan a la felicidad general sobre aquellos que los pon
gan en peligro. 

La labor pedag6gica de Rousseau la podemos encontrar en 
su novela Emilio donde eKpone en forma concreta los cri
terios educativos. En su libro, él distingue tres tipos 
de educaci6n: la educaci6n de la naturaleza, la de las -
cosas el de los hombres. Con la armon!a de las tres, un 
hombre puede resultar bien educado. Su regla m4s impor
tante es no obstaculizar, turbar 6 acelerar el proceso -
normal de maduraci6n y espontaneidad del niño. 

Otro fil6sofo de la Ilustraci6n que eKpres6 mejor el - -
esp!ritu del mismo, fue Manuel Kant (1724-1804). Su pen 
samiento pedag6gico fue m!s conciso. Niega que el hombre 
pueda hacer el bien con placer. Para Kant s6lo podemos 
educar para pensar y actuar en términos universales, -
hasta que por nosotros mismos podamos estar convencidos 
que nuestro actuar es tal, que otros lo puedan seguir,-
entonces habrá un& armonía, una verdadera convivencia --
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humana. 

Kant afirma que es la educaci6n la que hace al hombre, -
favorece la educaci6n pdblica por considerarla verdadera 
formadora del ciudadano. 

Divide la educaci6n en f!sica y pr4ctica, La primera -
como los ciudadanos de la vida corporal y la segunda es 
la educaci6n moral sin6nimo de libertad. La inteligen-
cia la une a la educaci6n f!sica, ya que para ~l, el ve! 
dadero rasgo caracter!stico es la capacidad del hombre -
de imponerse una ley moral, 

Kant critica la tendencia de los pedagogos que reducen a 
el juego todas las formas de educaci6n¡ apoya que el 
niño aprenda a trabajar y que se inculque a dste el 
deber de la sinceridad. 

1.4.- La Epaca Contempor4nca 

A partir de este momento podemos considerar una nueva -
etapa de la historia de la Pedagog!a: la dpoca contempo
r!nea. El mundo contempor4neo se inaugura con la filos2 
f!a del Romanticismo. Esta corriente 

" ••• se inclinar! a preocuparse por la escu~ 
la elemental y popular, los jardines de - -
niños, las escuelas de enseñanza mutua, la 
adopci6n de mdtodos m4s acordes con un pleno 
respeto de la espontaneidad infantil. Se -
trata de un vasto movimiento en ese sentido, 
que se extiende por casi toda Europa, en el 
fondo, respond!a a una precisa coyuntura -
econ6mica y pol!tica" (7). 

(7) Ib{dem, 469. 
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La m4xima personalidad del idealismo romántico fue Jorge 
Guillermo Federico Hegel (1770-1831), Reconocía en el -
proceso pedag6gico la historia de la civilizaci6n, por -
lo tanto, el concepto de edu<'aci6n es sin6nimo de conqui.!!. 
ta por parte del individuo. 

Dentro de la educaci6n promovida por Hegel, date le da -
mucha importancia a las artes, clasific!ndolas en tres: 

simbdlicas que incluyen a las artes arquitect6nicas, el! 
sica a la escultura y artes románticas a la pintura, la 
mdsica y la poesía. Estas artes eran un símbolo de evo
luci6n, vista dsta como un progreso real y espiritual e 
interno de la conciencia humana. 

Hacia este momento, surge otra figura importante: Giova
nni Enrice Pestalozzi (1746-1827). Este pedagogo trat6 
de llevar a su m!ximo d~sarrollo un mdtodo de educaci6n 
elemental, el cual fuera capaz de retener en el espíritu 
infantil los elementos del saber en forma natural e ---
intuitiva. 

Una de sus principales preocupaciones fueron los deberes 
sociales y la progresiva adquisic6n del hábito del es--
fuerzo. Asimismo, pensaba que la educaci6n intelectual 
y artesana no podrían ser posibles si antes no habían -
sido educados los sentimientos y las aptitudes pr!cticas 
en general. 

En resumen, Pestalozzi proponía una educaci6n puramente 
liberadora, promotora de autonomía espiritual y basada -
en la experiencia, todo lo cual se realizaría por medio 
de los resortes fundamentales de nuestra acci6n: sentí-
miento, intelecto y gusto constructivo práctico. 
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Otro importante representante de la pedagogía romAntica 
fue Federico Fr6bel (1782-1852). Basado en los princi-
pios de Pestalozzi, crea el jard!n de niños en donde el 
juego es una parte importante en el desarrollo natural y 

espiritual del niño, ademAs que el juego desemboca en el 
trabajo, es decir, prepara para el trabajo. 

En cuanto a la importancia que da al niño, considera y -

respeta en gran manera su espontaneidad, la cual sabrá -
desarrollar si desde pequeño se le dan oportunidades. -
Piensa que cada individuo debe recorrer el camino de la 
humanidad, para poder conocer su pasado y su presente, -
proceso que deber& realizarse por medio del desarrollo y 
del perfeccionamiento libre y espont4neo. 

La tendencia pura del Romanticismo de considerar la rea
lidad como una realización progresiva, va cambiando y - -
tomando formas distintas que desembocan en el Positivismo 
donde se exalta la ciencia y se llega a considerar como 
la dnica manifestación leg!tima del infinito. 

Para el desarrollo histórico de la Pedagog!a, dicha 
corriente fue muy importante, ya que es a partir de las 
ideas del Positivismo, que ésta se empieza a concebir -
como una disciplina cient!fica. 

El Positivismo de esta ~poca se distinguió por tener dos 
corrientes principales (8)1 

1.- El Positivismo Social.- Surgido de la necesidad de -
convertir a la ciencia en la base de un nuevo orden 
moral, social o religioso. 

(8) Ibídem, 535. 
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2.- El Positivismo Evolucionista.- Pretende servirse de 
los datos de la ciencia para construir una visidn 
total del mundo partiendo del concepto evolucidn. 

Un representante de la filosofía positivista social fue 
Augusto Comte (1798-1857), La base de su filosofía fue 
la ley de los tres estados, segttn la cual, todas las --
ramas del conocimiento humano no pasan por cada uno de -

estas tres etapas: el primer estado (teoldgico) corres
ponde a la influencia de la humanidad, el segundo (meta
físico) abarca a la adolescencia y el tercero (positivo) 
representa a la madurez. Este desarrollo o evoluci6n 
tarnbi~n se da en las ciencias y en los individuos, 

John Stuart Mill (1806-1873), fue otro importante repre
sentante del Positivismo Social, y basado en los postul! 
dos de Comte adopta como punto de partida el utilitaris
mo, El propone para la libertad, y sostiene que no exi~ 
ten verdades independientes de la experiencia. Se vale 
de 8sta para explicar el mundo externo, que son nuestras 
sensaciones. Mill sostiene que la libertad hacer progr~ 
sar al conocimiento humano, pero dicha libertad sdlo 
puede adquirirse mediante una educacidn adecuada. 

El principal representante del Positivismo Evolucionista 
fue Herbert Spencer (1820-1903), Con respecto a este 
fildsofo Rarndn Xirau afirma: 

"El principio que gobierna la historia es el 
de la supervivencia del rn&s apto. Este prin 
cipio conduce a Spencer a una forma de indiv! 
dualismo segttn el cual los individuos mejor 
adaptados son los que sobreviven. En el caso 
de los hombres,la mejor forma de adaptacidn 
es el principio de libertad" (9), 

(9) RAHON XIRAU, Introducci6n a la historia de la filooof!a, 
307. 
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En el aspecto educativo considera como base el principio 
del interAs, es decir, la manera de interesar al niño, -
por lo tanto, el educador necesita saber cuales activid~ 
des debe prepararlos. 

A partir de los Qltimos brotes del Posi~ivismo, surgen -
otras corrientes en Europa, sin embargo, ningQn fil6sofo 
ccntcmpor4neo ha ejercido tanta influencia en el mundo -
civilizado sobra el pensami~nto, la política y m!s a~n,

sobre la prSctica educativa como en norteamericano John 
Dewey (1859-1952), cuya teor!a se conoci6 como Educaci6n 
Progresiva. 

Dewey da una gran aportaci6n al desarrollo de la Pedago
g!a ya que con sus conceptos empieza a abrir puertas y -
da paso a inquietudes para nuevas investigaciones y para 
lo que m4s tarde ser!a denominada Escuela Nueva. 

un aspecto primordial de su teor!a fue la experiencia, -
la cual define como sucesos, personaa, historia, aspee-
tos del universo inciertos, desfavorables, irracionales, 
as! como aspectos nobles, honorables y verdaderos. 

La doctrina del interés es la base de la Pedagog!a de -
Dewey, es decir, que la enseñanza est4 fundamentada en -

intereses reales, intereses din!micos que cambian y evo
lucionan con la actividad misma. 

Dewey sostiene que la educaci6n es un proceso que empie
za inconscientemente casi desde el momento que nace el -
individuo y va formando las facultades del mismo, sus -
hSbitos, ejercita sus ideas motivando sus sentimientos y 

emociones. 
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El proceso educativo tiene dos aspectos: uno psicol6gico 
que se refiere· a la exteriorizaci6n y al desarrollo de -
las potencialidades del individuo¡ y el otro social que 
consiste en preparar y adaptar al individuo a las tareas 
que realizará en la sociedad. 

Para John Dewey, el proceso de enseñanza contendrá las -

mismas fases o momentos que el método de investigaci6n,
una actitud científica, abierta para poner las ideas a -
prueba en la experiencia. 

Entre fines del siglo pasado y los primeros decenios del 
actual, se registr6 un gran movimiento de renovaci6n - -
pedag6gica, el cual se denomin6 Escuelas Nuevas, consti 
tuido por instituciones ~acolares de vanguardia, repre-
sentadas por numerosas corrientes que pretendían acabar 
con los !dolos de la escuela tradicional--el maestro y 
el programa--para sustituirlos por el centro de la escu~ 
la y del proceso enseñanza-aprendizaje: el alumno, 

Dentro de estas ecuelas podemos distinguir tres tipos: 
a.- Escuela Individualizadora 
b,- Escuela Globalizadora 
c.- Escuela socializadora 

a,- Escuela rndividualizadora,- surge de la necesidad y 
preocupaci6n por discernir las características y di~ 
posiciones de cada alumno, como son: capacidad, apti 
tudes y deficiencias, para adaptar a éstos los pro-
gramas y métodos. 

Para esto la organizaci6n de la enseñanza se dispone de 
tal manera que permita al alumno una espont~nea adapta-
ci6n, tanto a sus exigencias .personales como a las de la 
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materia que ha.de aprender. 

Esta escuela sostiene que el niño es un ser particular -
con capacidad de desarrollo y cualitativamente diferente 
del adulto, además, está basado en la convicci6n de que 
cada persona posee una curiosidad innata y un impulso de 
aprender. 

Para dicha escuela, el aprendizaje es un proceso indivi
dual y diferente para cada alumno en ritmo, profundidad 
y modalidad dentro del cual es muy importante el interés 
individual as! como los aspectos sociales y las _activid~ 
des en grupo, 

El maestro dentro de la Escuela Individualizadora es un 
gu!a, un consejero que dirige las actividades del niño. 

Las principales representantes de esta corriente son 
Mar!a Montessori (1870-1952), creadora del m~todo de 
igual nombre y l!elen Parkhurst, quien inici6 el Plan 
Dalton en 1916. 

b.- Escuela Globalizadora.- Pretende unir las diferentes 
materias y formar entre ellas un nexo, considerando 
el proceso educativo como un todo1 explica c6mo con
centrar los datos del saber en torno a puntos signi
ficativos, específicos y operantes en la vida del -

niño. 

Uno de los aspectos m4s importantes de esta escuela es -

fomentar la relaci6n entre el niñ_o y el ambiente que le 
rodea. 

Dicha corriente intenta familiarizar al niño con lo que 
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le interesa sin obligarlo prematuramente a analizar, - -
distinguir y separar, Bino ayudarlo a articular las acti 
vidades de observaci6n, asocJacion y expresi6n con refe
rencia en sus propios intereses. 

Los métodos más importantes dentro de la Escuela Global! 
zadora son los Centros de Interés creados,por Ovidio 
Declory (1871-1932) y el Plan Marrison, diseñado por - -
Marrison. 

c.- Escuela Socializadora.- Su preocupaci6n central es -
la reestructuracidn de la enseñanza como un elemento 
social con el fin de formar ciudadanos honestos y -
dtiles a s! mismos y a la sociedad. 

ta escuela estaría organizada corno si fuera una pequeña 
sociedad democrática en donde las actividades se realiz~ 
r!an en colaboraci6n entre alumnos, docentes y profesio
nistas técnicos especializados, de esta forma se conduce 
a los alumnos a insertarse conscientemente en la vida -

social. 

La organizaci6n de la Escuela Socializadora favorece - -
directamente el espíritu de colaboraci6n, la iniciativa 
individual y de grupo y, por lo tanto, la disciplina - -
espontánea, 

Los representantes más significativos de esta corriente 
son Roger Cousinet creando la Teor!a del Trabajo por - -
Equipos y Celestino Freinet (1896-1966) con la Teor!a de 
la Imprenta Escolar mediante la cual infunde a la ense-
ñanza un valor netamente social. 

Al describir todas las corrientes pedag6gicas menciona--
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das anteriormente, es necesario también hablar de la - -
pedagog!a marxista explicada por Carlos Marx en su libro 
El Manifiesto del Partido Comunista (10), 

Dentro de la educación marxista existen dos términos - -
inseparables que son la enseñanza y el trabajo producti
vo. Marx propone la unificacidn de la enseñanza con la 
producción material, y al mismo tiempo la abolición del 
trabajo de los niños en las f4bricas en su forma actual. 
Esta unión es uno de loa más poderosos medios de trans-
formación de la sociedad. 

Marx establece una reglamentación de la duración del tr~ 
bajo segdn diferentes edades de los niños y de esta man~ 
ra familiarizarlo poco a poco con el trabajo productivo. 
Dicha clasificación es (11): 

a.- Dos horas entre los 9 y 12 años 
b.- cuatro horas entre los 13 y 15 años 
c.- Seis horas entre los 16 y 17 años 

La Pedagog!a marxista, al referirse a la enseñanza, com
prende tres aspectos (12): 

1.- Enseñanza intelectual, incluyendo en ésta todos los 
conocimientos teóricos que adquirir4 el alumno para 
posteriormente llevarlos a la práctica. 

2.- Educación f!sica, tal como se imparte en las escue-
las de gimnasia y por medio de ejercicios militares. 

(11) MARIO MANCORDA, Carlos Marx y la pedagogía de nuestro 
tiempo, 32. 

(12) lllliEl· 33. 



28. 

3.- Adiestr~miento tecnol6gico que transmita los funda-
mentes cient!f icos generales y de todos los procesos 
de producci6n y que al mismo tiempo, introduzca al -
niño y al adolescente en el uso práctico y en la - -

capacidad de manejar los instrumentos elementales de 
todos los oficios. 

El fin de la enseñanza marxista es lograr la omnilatera
lidad entendiendo ésta como el desarrollo total, comple
to, multilateral, en todos los sentidos de las faculta-
des y de la capacidad de su satisfacci6n. 

Marx propone la necesidad de eliminar la propiedad priv~ 
da, la divisi6n del trabajo, la explotaci6n y la unilat~ 
ralidad del hombre para llegar a un desarrollo pleno de 
las fuerzas productivas y la recuperaci6n de la omnilat~ 
ralidad. 

La enseñanza, en cuanto a formaci6n industrial, poseerá 
un método propio, un aprendizaje desarrollado sobre todo 
un sistema de producci6n, perseguirá el fin educativo de 
eliminar en los j6venes toda unilateralidad y desarrolla! 
los integralmente obteniendo como resultado el hdcerlos 
disponibles para alterar su actividad tanto en correspo~ 
dencia con las exigencias de la sociedad como con sus -

inclinaciones personales~ 

Esta teor!a sostiene que los elementos democráticos de -
la enseñanza son la gratuidad y obligatoreidad de la - -
misma. "Enseñanza para todos los niños, iniciada desde 
el primer momento que puedan prescindir de los cuidados 
maternos, en institutos nacionales, y a expensas de la -

naci6n" (13). 

(13) CARLOS MARX, ~· 276. 
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En cuanto al programa educativo dentro de la pedagogía -
marxista, Asta propone que materias que admiten una in-
terpretaci6n de partidos o de clases no deben incluirse 
en las escuelas de ningan tipo1 todo los dem4s j6venes -
deben aprenderlo de la vida, del contacto directo con la 
experiencia de los adultos. 

Una enseñanza que se basa anicamente en cosas ciertas y 

en instrumentos para su adquisici6n y su uso, " ... tiende 
a excluir de la enseñanza toda propaganda, todo conteni
do que no sea una adquisici6n inmediata de saber, tiende 
a construir una enseñanza rigurosa de nociones y de t~c
nicas• (14). 

(14) MARIO MANACORDA, ~· 113. 



2.- EL DESARROLLO DE LA PEDAGOGIA EN llEXICO 

2.1.- La Pedagog!a en la Eooca Colonial 

Podemos remontar los inicios de la Pedagog!a en México a 
la época colonial en donde la primera tarea educativa de 
los conquistadores se centr6 en la evangelizaci6n de los 
indios ~· la educaci6n popular ind!gena. 

Los misioneros franciscanos jugaron un papel important!

simo dentro de la pedagog!a mexicana, " ••• percibieron -
la necesidad de imprimir a la educaci6n un car!cter pr!E 
tico junto a los ideales apost61icoR y de evangelizaci6n" 
(1). 

Un ejemplo de esta dedicaci6n a la educaci6n fue Fray -
Bartolomé de las Casas, quien realiz6 una campaña en fa
vor de los indios, busc6 que se tomaran medidas más pro

tectoras para ellos. 

Entre los franciscanos destac6 también Fray Pedro de Ga~ 
te quien fund6 la primera escuela elemental en Texcoco -

en 1523. Después, en el año de 1525 se estableci6 la -
Escuela de San Francisco, que constaba de dos secciones: 
una en donde se impart!a instrucci6n primaria, y otra en 
la que se enseñaban artes y oficios. La escuela era un 
internado exclusivo para los indios, con el fin de poner 

a salvo a los j6venes de la influencia nociva del exte-

rior. 

La escuela de San Francisco impart!a clases a ni5os y j~ 

venes Qnicamente. La educaci6n de la mayor!a de las - -
niñas estuvo a cargo de Fray Juan de Zumárraga, primer -

(1) FRANCISCO LARROYO, Historia comparada de ·1a educaci6n en 
MIS'.xico, SS. 
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obispo y arzobispo de México, quien funda en Texcoco un 
colegio para niñas y j6venes ind1genas. M4s tarde, Fray 
Juan de Zwnárraga logra tener monjas de España para im-
partirles las clases a las niñas. 

Entre 1530 y 1535 se crea el Colegio de Doncellas de - -
Nuestra Señora de la Caridad, dedicada a la educaci6n de 
huérfana•. 

Gracias a la obra de los franciscanos, con el tiempo, -
muchos monasterios pudieron tener al lado de la iglesia 
una escuela. 

La educaci6n rural en la Nueva España naci6 al mismo - -
tiempo que la instrucci6n elemental y la evangelizaci6n 
de los indios. Se educaba a los ind1genas en los queha
ceres del campo y el cultivo de la tierra. Vasco de - -
Quiroga se interes6 por darle una orientaci6n de tipo -
práctico a la educaci6n rural y a mejorar las condicio-
nes en las que viv1an los indios. 

Vasco de Quiroga funda una instituci6n educativa que en 
un principio comenz6 por ser un asilo para niños huérfa
nos, después se ampli6 con un hospicio y termin6 como -
una cooperativa de producci6n y conswno. Recibi6 el no~ 
bre de Hospital, y se reg!a por dos principios: la obe-
diencia y el trabajo. En el Hospital existía una gran -
variedad de oficios manuales que aprendían los niños de
pendiendo de sus habilidades; sin embargo, todos los - -
niños aprendían la agricultura. 

Desde el punto de vista pedag6gico los Hospitales eran -
una especie de escuela granja en donde se da por primera 
vez en México un siste~a práctico de educaci6n rural. 
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Surge también en la Nueva España la preocupaci6n por im
partir una enseñanza superior a los indios por lo que se 

crea el Colegio de Santa Cruz de Tlatelolco en 1537. 
Esta Instituci6n comprend!a dos grados: uno de educaci6n 
elemental y el otro de educaci6n superior que abarca 
principalmente estudios filos6ficos y literarios. 

El Colegio de Santa Cruz de Tlatelolco tuvo una gran in
fluencia; form~ maestros que enseñaban tanto lenguas 
ind!genas como las artes liberales. Salieron de sus 
aulas alumnos muy preparados que llegaron a impartir 
c~tedra de humanidades en los conventos, a estudiantes -
religiosos, españoles o criollos. 

En esta instituci6n impart!an clases varios humanistas,
entre ellos se destac6 Fray Bernardino de Sahagdn que se 
dedic6 a estudiar la lengua aut6ctona y a la educaci6n -
de los indios. 

Fue Fray Bernardino de Sahagdn uno de los constructores 
de la organizaci6n cultural de la Nueva España. Para -
escribir sus obras mandaba a llamar a los indios m~s - -

instruidos y les ped!a que escribieran sus relatos, que 
después ser!an transcritos a la lengua española por ~l. 

La educaci6n superior en la Nueva España presentaba va-
rias limitaciones: una de ellas era la de no incluir en 
esta educaci6n a la mujer, s6lo se les permit!a educa--
ci6n elemental, ya que imperaba la idea de que el desti
no de la mujer era en el hogar. 

A ra!z de esto, Sor Juana Inés de la Cruz (1651-1695) -
realiza una obra de suma importancia en favor de la edu

caci6n femenina superior. 



Las ideas de Sor Juana In~s de la Cruz se 
pueden ex9resar de la siguiente manera: 
• ••• las ciencias profanas contribuyen a -
la comprensi6n de las sacras letras; la -
variedad de los estudios fortalece y adere 
za la cultura de la mente; no es dable eT 
sobornar la verdadera vocaci6n de saber; 
la mujer ha dado pruebas, corno lo muestra 
la historia, de que es capaz de los m4s -
qrandes creaciones del esp!ritu; la educa 
ci6n de las doncellas es ventajosa 1e to= 
do punto y Otil para la sociedad; tal edu 
caci6n debieran impartirla mujeres ilus-= 
tradas, y el entendimiento de cada mujer, 
es tan libre como el de cualquier otro y 
puede discrepar de otras opiniones e in-
elusiva impugnarlas" (2). 
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A ra!z del desarrollo interno de la educaci6n en la Nue
va España en el siglo XVIII, se dan innovaciones pedag6~ 
gicas de gran importancia, Se crean varias institucio-
nes educativas, sin embargo, no las crea el clero sino -

la iniciativa privada, Dichos establecimientos son: El 
Colegio de las Vizca!nas, dedicado a la educaci6n femen! 
na; la Academia de las Nobles Artes de San Carlos de la 
Nueva España que ten!a la finalidad de proteger el arte 
mexic3no y la Escuela de Miner!a y el Jard!n Bot4nico, -
creadas con la idea de fomentar la ciencia en el pa!s. 

Ya a fines del siglo XVIII se hab!an creado varias escu~ 
las de primeras letras, instituciones dedicadas a la ed~ 
caci6n femenina, y se puso especial inter~s a la asiste~ 
cia para los niños de temprana edad. 

2.2.- La Pedagog!a Durante el Movimiento de Independencia 

La Independencia en M~xico viene a marcar un per!odo de 

muchas innovaciones pedag6qicas. 

(2)~. 172. 
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Durante el siglo XVIII se deja sentir en América una in
clinaci6n marcada hacia la cultura francesa. Las ideas 
liberales que determinaron la Revolucidn Francesa son -
transmitidas a la Nueva España. Estas ideas enfatizan -
los derechos del hombre y la soberan!a del pueblo. Est4 
en contra de la forma de gobierno absolutista; sostiene 
que todos los hombres son iguales y libres, y debe exis
tir respeto hacia la libertad de los individuos, asimis
mo propone que todos los ciudadanos pueden desempeñar -
cargos p~blicos. 

As! se deja ver uno de los prop6sitos de la Independen-
cia en los años 1820-1824 en cuanto a la educaci6n era el 
derecho de todos a ella. Donde Lucas Alem4n sosten!a -
que no podr!a haber libertad sin educaci6n y que la base 
de la igualdad pol!tica y social era la enseñanza eleme~ 
tal. 

Propon!a organizar un plan de enseñanza que abarcara to
das las ciencias y que inculcara y permitiera la igual-
dad de derechos a todos los ciudadanos. Este plan pod!a 
llevarse al cabo en las antiguas instituciones, readap-
tnado éstas dependiendo de las nuevas necesidades. 

Insisti6 en que cada establecimiento se dedicara a un -
s6lo fin, de tal manera que el Seminario Conciliar se -
dedicara a Teolog!a, para Derecho y Literatura Cl&sica,
el Colegio de San Idelfonso; para Ciencias Exactas y F!
sica, el de Miner!a1 y para Medicina, San Juan de Letr4n. 

Con el fin de que esta renovaci6n de la enseñanza fuese
ubicada también en un plano pol!tico, el Dr. José Mar!a 
Luis Mora propone que las orientaciones y renovaciones -
educativas estuvieran de acuerdo con la pol!tica general 
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del Estado Mexicano. 

En general el plan educativo del Dr. Mora ten!a tres - -
principios (3): 

1.- Destruir todo aquello que era inGtil o perjudicial a 
la educaci.6n y enseñanza1 

2.- Establecer ~sta de acuerdo con las necesidades deteE 
minadas por el nuevo estado social, y 

3.- Difundir entre las masas los medios m4s adecuados y 
necesarios para el aprendizaje. 

Con base en estas importantes ideas pedag6gicas se di6 -
en 1833 una reforma legislativa promovida por Don Valen
t!n G6mez Far!as. Sosten!a que la instrucci6n del niño 
es la base de la ciudadan!a y de la moral social. 

Los puntos mas importantes de esta reforma son: 

"1.- Se determin6 el control del Estado so 
bre la educaci6n, para lo cual se orden6 = 
la creaci6n de la Direcci6n General de Ins 
trucci6n PGblica para el Distrito y Terri= 
torios Federales. As!, el Estado pudo con 
tar con los medios necesarios para organi= 
zar o coordinar las tareas educativas. 
2.- Se estatuy6 que la enseñanza ser!a li
bre, pero yue deb!a respetar las disposi-
cioncs y reglamentos que al efecto diera a 
conocer el gobierno nacional. 
3.- Se sustrajo la enseñanza de las manos 
del clero, como recurso para encontrar una 
s6lida formaci6n ciudadana y para fundame~ 
tar la educaci6n de los mexicanos en los -
conocimientos cient!ficos mas avanzados. 



4.- Se fomentó la instrucción elemental pa 
ra hombres y mujeres y para niños y adu1-= 
tos. 
5.- Se promulgó la fundaci6n de escuelas -
normales con el prop6sito de preparar un -
profesorado consciente de su funci6n social 
y debidamente capacitado para instruir a -
nuestros niños" (4). 
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Asimismo, en este mismo año se decretó, para los futuros 
organizadores del ej~rcito, El Colegio Militar. 

La aportaci6n más importante de G6mez Far!as fu~ el ha-
berles otorgado al Estado la importancia necesaria den-
tro de la tarea de educar al pueblo, logró que el Gobie~ 
no interviniera en el control y administraci6n de la - -
educación. 

La Reforma que propuso Gómez Far!as, desgraciadamente, -
no pudo favorecer mucho al pa!s ya que los conservadores 
se opusieron a ella y en 1834 se da a conocer el Plan de 
Cuernavaca donde dan por terminada la Reforma (5). 

Debido a esto, por algQn tiempo, la educación en Mdxico 
permaneci6 estancada hasta que en 1843, en el documento 
llamado Bases Orgánicas se e~pide un plan general de --
Enseñanza que creaba la Dirección General de Instrucción 
Primaria, as! como la Junta Directiva de Instrucción --
Superior. 

Un año despu~s, present6 Manuel Baranda, ante el Congre
so, una Memoria en el que explica las diferentes accio-
nes realizadas por el gobierno en beneficio de la educa-

(4) FERNANDO SOLANA, Historia de la educaci6n pública en 
México., 20 y 21, 

(5) FRANCISCO LARROYO, ~· 248. 
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ción, Tambi6n expone los problemas m5s graves que pade
c!a en esos momentos la instrucción primaria. 

Durante los años de la Intervención y el Imperio, del -
triunfo de la Repdblica y del gobierno liberal de Benito 
Ju4rez, y de los principios de la 6poca porfiriana el -
aspecto pedagógico de nuestro pa!s sufre cambios e inno
vaciones. 

El instrumento ideológico que permitió llevar al cabo -
muchos programas educativos, durante los año& de presi-
dencia de Benito Ju4rez, fue la filosof!a del positivis
ta Augusto Comte. 

• ••• Comte construye un sistema de educación. 
Esta persuadido de que la vida de cada hom
bre reproduce la historia de la humanidad: 
por donde llega el pensamiento de que la e
ducación mejor dirigida es aquella que apli 
ca inteligentemente la ley de los tres esta 
dos. Durante la primera etapa (del naci--= 
miento a la dltima etapa de la infancia), -
el aprendizaje no tendr4 un car!cter formal 
y sistem4tico, El programa comprender! len 
gua y literatura, mdsica, dibujo, idiomas -
extranjeros. Dichos conocimientos ir!n ele 
vando al niño de la concepción fetichista = 
del mundo al polite!smo y monote!smo. 
Durante el segundo per!odo (adolescencia y
juventud), se iniciar! el estudio formal de 
las ciencias. Primero, matemáticas y astro 
nom!a, f!sica y qu!mica: despu6s, biolog!a
y sociolog!a: en fin, la moral, designio -
dltimo de toda educación. No se descuidar! 
la cultura est6tica del joven y el estudio 
de las lenguas, que servirán para despertar 
el sentimiento de nuestra filiación social. 
A trav6s de este per!odo el ind.ividuo pasa
r! poco del estado metaf!sico a una concep
ción positivista del mundo y de la vida" -
(6). 

(6) ,!b!dem, 282, 
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El Dr. Gabino Ba~reda, quien fue discípulo de Comte en -
Francia, propagó el positivismo en México, adapt6 la - -
filosof!a del positivismo a las nece•idades pedagógicas 
del país. 

Las ideas pedag6gicas de Barreda se basan en la raz6n y 

la ciencia, defendía la enseñanza objetiva e integral. -
Sostenía que la educaci6n debe incluir todas las ramas -
de las ciencias naturales, donde se estudian y analizan 
todos los fen6menos de la naturaleza tanto téorica como 
pr4cticamente y con base en éstos se dearrolle el enten
dimiento y los sentidos. Sostiene que no se debe impo-
ner por la fuerza tal o cual opini6n, dogma o religi6n -
en la educaci6n por medio a las autoridades, 

Sostenía que la enseñanza superior tendría mejores resul 
tados si se reorganizaran los estudios preparatorios. 

Reorganiz6 dichos estudios con base en la ciencia, incl~ 
y6 como método de enseñanza el inductivo. Se estableci~ 
ron asignaturas tales como: matemáticas, aritm6tica, - -
!lgebra, f!sica, geometría, química, botánica y la zool2 
gía. 

Esta innovación a la Escuela Nacional Preparatoria fue 
una de las reformas m!s importantes en el aspecto educa
tivo en México. En pocos años dicha institución se con
virtió en el centro educativo m!s importante del país. 

2.3.- Los Orígenes de la Teoría Pedag6gica en México 

En el año de 1870, se siente una gran preocupaci6n en 
cuanto al aspecto educativo de nuestro país. Este inte
rés se centraba en tres aspectos principales: el proble-
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ma del mátodo did!ctico, la enseñanza objetiva y la edu
caci6n integral. Se di6 por parte de los maestros una -
preocupaci6n por estudiar los problemas de la Pedagogía. 

Antonio P. Castilla fue uno de los primeros p~ofesores -
que se dedic6 a esta tarea, quien de manera formal y si~ 
temática intent6 la revisi6n de la Pedagogía en esa ~po-
~. 

Uno de los aspectos de mayor interés para Castilla fue -
el m~todo didáctico, el cual defini6 como "el camino m!s 
pronto y f4cil que nos conduce a realizar una cosa ~til 
y conforme a un fin propuesto y determinado" (7). 

Asimismo, Castilla señalaba que las mayores cualidades -
del método deberían ser su rapidez, seguridad y utilidad 
del fin. 

Estos tres principios fueron el fundamento del m~todo -
propuesto por Castilla, usando cualquiera de ellos o - -
todos a la vez se podrían generar m!s técnicas. Estos -
tres fundamentos fueron denominados de investigaci6n, de 
demostraci6n y de comprobaci6n. 

Castilla también se interes6 por los problemas de la en
señanza normal para la cual propuso la creaci6n de una 
red de tales instituciones y una Normal Central Superior 
de la Capital; asimismo estudi6 las características que 
deberían tener los aspirantes a la carrera del magiste-
rio. 

(7) FERNANDO SOLANA, ~· 34. 
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Otro aspecto de la Pedagogía de 1873 fue la enseñanza -
objetiva que se apoy6 en el realismo pedag6gico, el cual 
señalaba que las cosas deb!an mostrarse a los alumnos -
antes que las palabras. 

En un principio fue difícil que los maestros aceptaran -
la enseñanza objetiva, ya que lo consideraban una asign~ 
tura m4s del plan de estudios, por lo que fue necesario 
discutirlo a fondo y comprobar que era un método aplica
ble a todas las materias y que mejoraba considerablemen
te el aprendizaje. 

Finalmente, el objetivo de la educaci6n integral era pr2 
porcionar una cultura general lo más amplia posible, sin 
descuidar algan aspecto de la formaci6n del ser humano.
Por eso aparecen nuevas materias en el plan de estudios 
como: educaci6n f!sica o formaci6n estética, que propi-
ciaba el desarrollo del hombre. 

La enseñanza objetiva caus6 controversia entre los maes
tros de aquella época, ya que argumentaban que los defe~ 
sores de la enseñanza objetiva carec!an de forrnaci6n - -

pedag6gica, por lo cual organizaron una jornada Pedag6gi 
ca en el Liceo Ridalgo. 

En los debates llevados a cabo, maestros como Manuel - -

Guille y Vicente Alcar4z, sostenían que la enseñanza ob
jetiva es un proceso did4ctico susceptible de ponerse en 
pr!ctica en el desarrollo integral del aprendizaje. 

Otro personaje que jug6 un papel import~nte en la Pedag2 
g!a de esa época fue el Dr. Manuel Flores (1840-1885), -
quien se interes6 en gran medida por las ideas pedag6gi

cas. Impartía clases de Pedagog!a en la .Escuela Nacio--
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nal Secundaria de señoritas, en las que afirmaba que la 
verdadera enseñanza debía ser concreta y objetiva, y - -
para alcanzar las leyes, se debía partir de la observa-
ci6n y de los hechos concretos. Flores apoyaba todas -
sus ideas pedag6gicas en el positivismo de John Stuart -
Mil l. 

Flores propone en su teor!a pedag6gica que la enseñanza 
debe ser concreta y objetiva. Es decir, debe tratar de 
elevarse a los principios, a las leyes y a las reglas, -
tomando como punto de partida la observaci6n de las co-
sas particulares que servirán de fundamento. 

Flores public6 en 1884 el primer libro mexicano de peda
gogía: Los elementos de la Pedagogía. En 1887, lo edita 
de nuevo pero con el nombre de Tratado Elemental de Ped~ 
gogía, el cual fue preparado especialmente para los cur
sos de la normal. La introducci6n de esta obra trata de 
la Pedagogía, su definici6n y sus divisiones. 

2.4.- La Pedag~gía Durante el Porfirismo 

A partir de las aportaciones del Dr. Flores, v~mos como 
la Pedagogía empieza a concebirse de una forma más es--
tructurada, existiendo mayores inquietudes por solucio-
nar los problemas que presentaba la Pedagogía en aquel -
momento. 

Se empieza a editar una serie de libros sobre temas ped~ 
g6gicos; tambi~n se llevan al cabo congresos, conferen-
cias y seminarios. 

En el año de 1381,'Justo Sierra public6 su plan para la 
creaci6n de la Universidad Nacional, en el que propone -



la apertura de la Escuela Normal y de Altos Estudios, 
impartilndose en 6sta, clases completas de Pedagog!a. 
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En 1882 fu6 nombrado Secretario de Justicia e Instrucción 
Pdblica, Joaqu!n Baranda, quien fue el funcionario que -
ha permanecido mayor tiempo en dicho ministerio. 

"Los dieciocho años y siete meses de la ges
ti6n de Baranda fueron swnamente ricos en -
cuanto a realizaciones en materia educativa1 
bajo la dirección se celebraron importantes 
Congresos de Instrucción Pdblica, el ndmero 
y la calidad de las escuelas se incrementó,
la educación normal alcanzó niveles sin pre
cedente, se dictaron diferentes leyes para -
cuidar de la correcta realización de los - -
avances educativos bajo la vigilancia del -
Estado, y toda una generación de educadores 
mexicanos de alto nivel aportó sus experien
cias para formar una teor!a pedagógica tan -
avanzada que compitió con éxito frente a los 
sistemas educativos m4s importantes de esca
la mundial" (8). 

Asimismo, Baranda contó con un gran equipo de colaborad2 
res, entre los que podemos mencionar a Manuel Flores, -

Enrique Rébsamen, Carlos A. Carrillo, Manuel Cervantes -
Imaz, Justo Sierra, Luis E. Ruiz, Ezequiel A. Ch4vez y -
Jos6 Ma. Bonilla. 

En est~ mismo año se realizó el primer Congreso Higiéni
co Pedagógico en el que se reunieron un gran ndmero de -
personas interesadas en discutir el tema de las condici2 
nes higi6nicas y pedagógicas b4sicas que aseguran a los 
educandos un satisfactorio aprendizaje. 

En 1883, la doctrina educativa de México tuvo una reali
zación importante. En el Estado de Veracruz llevaban al 

(8)~, 54. 
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cabo la Reforma Pedag6gica los Maestros Carlos Carrillo, 
Enrique Rdbsamen y Enrique Laubscher. En Orizaba se fun 
d6 la primera escuela modelo de M~xico, que fue nombra
da Escuela Modelo¡ en ella se pusieron en práctica los -
principios de la enseñanza objetiva que desde unos años 
atrás hab!a difundido el Dr. Manuel Flores, El plan de 
dicha escuela inclu!a: lenguaje, cálculo, geometr!a, - -
dibujo, geograf!a, historia, ciencias naturales, ingl~s, 
franc~s, moral, mdsica y gimnasia. Todas estas asigna
turas tomaban en cuenta la relaciOn entre el niño y la -
naturaleza. 

Dentro de la Escuela Modelo de Orizaba podemos distinguir 
dos etapas: la primera funcionaba como una escuela prim!. 
ria donde se experimentaban los principios de la enseñan 
za objetiva y la segunda donde se impart!an cursos de -
perfeccionamiento para profesores. R~bsamen fue el en-
cargado de impartir las Ciencias Pedag6gicas. 

Impartir dichas cien~ias en este instituto tuvo grandes 
repercusiones en nuestro pa!s. Por primera vez se dise
ño un plan sistemático en los programas de Ciencias Ped! 
g6gicas que consist!a en tres partes principalmente: la 
primera era una introducci6n general a la Pedagog!a en -
donde se explicaba el concepto de educaci6n y los facto
res sociales que incluyen dentro de ~sta1 el segundo se 
refer!a a la necesidad y el estudio de la antropolog!a y 
el tercero a la fundamentaci6n psicol6gica y 16gica de -
la teor!a pedag6gica. 

Otro gran impulsor de la Pedagog!a fu~ Carlos A. Carri-
llo, bajo la autoridad del cual se fund6 la sociedad Me
xicana de Estudios Pedag6gicos en 1890, la cual reuni6 a 
un Rinn(!mero de profesores particulares, con la finalidad 
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de discutir sobre diferentes temas pedag6gicos. 

En mayo de 1992 se reorganiza la enseñanza normal en la 
capital de la RepOblica. Se autori"a que las asignatu-
ras de la carrera se distribuyan en cinco años en lugar 
de cuatro como se hab!a impartido anteriormente. En di
cho reajuste se incrementa la enseñanza de la did4ctica 
especial, las prácticas docentes de los futuros profeso
res, la implantaci6n de nuevos m~todos para medir el - -

aprovechamiento de los alumnos y se mejoran los procedi
mientos para seleccionar al personal docente de los ins
titutos normales. 

A partir de 1996, existi6 un análisis concienzudo e int! 
gral de la enseñanza, donde se di6 una solidez en el Si~ 
tema Educativo de la RepOblica, 

En términos educativos generales, se fue definiendo la -
idea de la uniformidad de la enseñanza primaria: se ord! 
n6 la racionalizaci6n de las escuelas de instrucci6n pri 
maria, la enseñanza simultánea, etc, También existi6 -
una reforma a la educaci6n preparatoria, brindándole al 
adolescente una formaci6n completa, distribuyéndose en -
per!odos semestrales los cinco años para hacer los estu

dios de bachillerato. 

Durante el Oltimo lustro del siglo XIX tuvieron gran im
portancia las innovaciones realizadas en las diferentes 
ramas de la enseñanza profesional; se crean otras cdrre

ras 1 se modifican los procedimientos del aprendizaje, En 
este per!odo cobran auge las diferentes escuelas y cole

gios de México, 

Baranda fué uno de los m4s grandes impulsores, al reali-
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zar su reforma educativa, que promovi6 y realiz6 de - - -
acuerdo a su pol!tica educacional, de la cual pueden ad
vertirse las siguientes directrices: 

"A.- Concibe la tarea de la pol!tica educati 
va en forma de sistema y plan. Cada uno de
sus proyectos aparece situado en un lugar -
preciso e inequ!voco, dentro de un cuadro de 
realizaciones. 
B.- Estudia bien y detenidament~ en cada caso 
los antecedentes hist6ricos y las circunstan 
cias del momento, en relaci6n con la institÜ 
ci6n pedag6gica planeada. Los hechos se en:: 
tienden mejor cuando se les concibe corno mo
mentos de una evoluci6n hist6rica. 
c.- Busca, para encauzar sus reformas, apoyo 
permanente en las gentes no s6lo de gran - -
prestigio nacional, sino también en los peda 
gagos especialistas. Entre sus colaboradores 
cont6 siempre con los maestros más distinqui 
dos de la !!poca. -
D.- Concede gran importancia a la pr~~ nda, 
siempre discreta y eficaz. No lucha contra 
la opini6n pdblica, la instruye. 
E.- Sin excepci6n, pone el valor de las ins
tituciones por encima del destino de las peE 
senas. Cuando es preciso, sacrifica la ca-
rrera pol!tica de un hombre• (9). 

En abril de 1901, Joaquín Baranda renuncia al gabinete, 
siendo designado en su puesto de Ministro de Instrucci6n 
a Don Justino Fernández, quien present6 ante la Cámara -
de Diputados una iniciativa en la que pedía se crearan -
dos Oficialías Mayores, en la cual quedaría inclu!da la 
Subsecretaría del Ramo de Instrucci6n Pdblica. 

A partir de este año, Justo Sierra tuvo la marcada in--
fluencia en la educaci6n pdblica del pa!s. Promovi6 la 
reforma integral de la educaci6n y logr6 obtener mayores 
fondos pdblicos destinados a la misma. 

(9) FRANCISCO LAR ROYO, !'..!.E.!.• 356. 
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Con el apoyo del Presidente Díaz, Justo Sierra crea en -
1905, la Secretaría de Instrucción Pablica y Bellas Ar-
tes, siendo titular de la misma. 

2.5.- La Escuela Nacional de Altos Estudios 

El Consejo Superior de Educación estudia la iniciativa -
referente a la creación de la Escuela de Altos Estudios 
en 1906. 

Esta institución sería la Escuela Normal superior para -
los profesores de las carreras científicas. Pero es ha~ 

ta 1909 cuando Manuel Flores presenta un proyecto, el -

cual defin!a las bases técnico-administrativas y académ! 
cas de la organización de la Escuela. Este proyecto or
ganizaba a la escuela en cinco facultades: Facultad de -
Humanidades, de Ciencias Matemáticas, de Ciencias F!si-
cas, de Ciencias Biológicas y de Ciencias Morales y So-
ciales (10). En la Facultad de Humanidades quedan ubic~ 
dos los estudios de Pedagog!a. 

La Escuela Nacional de Altos Estudios quedó establecida 
el 18 de septiembre de 1910 durante la gestión de Porfi

rio Díaz como Presidente de la Repablica, d4ndole prior! 
dad a la Facultad de Humanidades y Ciencias Morales y -

Sociales. 

La Facultad de Humanidades comprender!a: las lenguas el! 
sicas, las lenguas vivds, las literaturas, la Filolog!a, 

la Pedagogía, la Lógica, la Psicología, la Etica, la Es
tética, la Filosofía y la Historia de las Doctrinas Fil2 
sóficas ( 11) • 

(10) JOSE MEDEL 1 La escuela de altos estudios en la universi
dad de México (1881-1923), 12. 

(11) UNAM, Compilaci6n de la legislaci6n universitaria. En 
~,16. 
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Don Justo Sierra, el 26 de abril del mismo año, presenta 
un discurso apoyando la creaci6n de la Universidad, pero 
es hasta mayo de 1910 cuando se aprueba la iniciativa de 
ley, la cual la instituye con el nombre de Universidad -
Nacional de M~xico. 

Esta instituci6n es un centro de educaci6n, " ... se trata 
de un cuerpo suficientemente aut6nomo dentro del campo -
cient!fico, pero que es, al mismo tiempo, una Universidad 
oficial, un 6rgano del Estado para la adquisici6n de al
tos conocimientos" (12). 

La inauguraci6n de la Escuela Nacional de Altos Estudios 
fuá el 18 de septiembre de 1910 y la de la Universidad -
Nacional de Máxico el 22 del mismo mes y año. 

En septiembre de 1911, la Secretar!a de Instrucci6n Pa-
blica solicita al Rector de la Universidad, Don Joaqu!n 
Egu!a y Lis, estableciera con claridad los cursos que -
deber!a ofrecer la Escuela Nacional de Altos Estudios1 -
presentando el dictamen el 12 de octubre del mismo año,
el cual establece tres secciones dentro de la Escuela: 

a.- Primera SecciGn: Humanidades: Cursos de Lat!n Griego, 
Alemán, Italiano, Literaturas Modernas, Literaturas 
Cl!sicas, Filosof!a Fundamental, Est~tica, Historia 
de la Filosof!a, Historia Universal, Historia Patria, 

Ps/colog!a y Pedagog!a. 

b.- segunda Secci6n: ciencias Exactas: Cursos de F!sica 
y Naturales. 

(12) JESUS SILVA HERZOG, Una historia de la universidad de 
México y sus p1·.:iblemas. En Ibídem. 20. 
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c.- Tercera Sección1 Ciencias Sociales, Pol!ticas y Jur! 
dicas. 

Este plan in~lu!a d la Pedagog!a como un curso necesario 
pero esto nunca se pndo llevar al cabo. 

El 21 de abril de 1913, se inauguran los cursos ya sist~ 
matizados dentro de la Escuela Nacional de Altos Estu--
dios. Don Ezequiel A. Chávez, Director de la misma, im
part!a el curso de Ciencias y Artes de la Educación, Psi 
colog!a y Metodolog!a, que ten!an una duración de dos -
años y su programa de estudios constaba de cuanto partes1 
la primera se refer!a a los puntos de vista importantes 
para el estudio de la educación, la segunda abarcaba los 
factores de la educación, y la tercera hablaba sobre los 
motivos por los que trabajaban los factores educativos y 
la cuarta parte trataba de los resultados inmediatos de 
la educación y su fin óltimo. 

En 1916, el 15 de febrero, es aprobado el Plan General -
de la Escuela de Altos Estudios, que en su art!culo ter
cero describe el curso de Ciencias Filosóficas y Cien--
cias y Artes de la Educación, lo cual representa una ma
yor sistematización para estructurar una carrera de Ped~ 
gog!a, ligada estrechamente con los estudios filosóficos. 

Este curso abarca cuatro áreas de formación y ten!a una 

duración de tres años. Dichas áreas eran las siguien--
tes: Filosófica, Psicológica, Didáctica y Lenguas. 

El programa general del curso comprend!a (13): 

(13) PATRICIA DUCOING, La pedagogía en la universidad en 
~,591. 



Primer Año: 

Psicología General, Teoría y Experimental 
L6gica y Metodología 
Ciencia y Arte de la Educaci6n (Primer curso) 
Lengua Latina (Primer curso) 

Segundo Año: 
Psicología Especial 
Etica y Est~tica 
Ciencia y Arte de la Educaci6n (Segundo curso) 
Lengua Latina (Segundo curso) 

Tercer Año: 
Filosofía General e Historia de los Sistemas 
Filos6ficos. 
Metodología Especial 
Ciencia y Arte de la Educaci6n (Tercer curso) 
Alguna Lengua Viva 
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Adolfo de la Huerta, en 1920, reglamenta el artículo te! 
cero de la Ley Constitutiva de la Escuela Nacional de 
Altos Estudios, el cual organiza las materias en tres -
secciones: Humanidades, Ciencias Exactas, Naturales y Ff 
sicas y Ciencias Sociales. En la secci6n de Humanidades 
se incluyen los estudios de Metodolog!a y en la secci6n 
de Ciencias Sociales se incorporaban los de Ciencias y -
Artes de la Educaci6n e Historia de la Educaci6n, con lo 
cual los estudios pedag6gicos no se encuentran bien ubi
cados dentro de una sola secci6n. 

Posteriormente, Ezequiel A. Ch!vez como Director de la -
Escuela Nacional de Altos Estudioa, presenta ante la Re~ 
toría un plan m~s organizado, el cual es aprobado el J -

de enero de 1922. 
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El plan queda establecido de la siguiente manera: 

1.- Secci6n de Humanidades. 

2.- Secci6n de Ciencias Exactas, P!sicas y Naturales. 

3.- Secci6n de Ciencias Sociales, Pol!ticas y Jur!dicas. 

En esta dltima secci6n, qued6 inclu!da la subsecci6n de 
Ciencias y Artes de la Educaci6n, en la cual: 

"quedaron inclu!dos tipos de estudios pedag6 
gicos en los siguientes cursos: Psicolog!a = 
de la AdolescencJ.a, Psicolog!a de la Educa-
ci6n, Metodolog!a General y Metodolog!as Es
peciales, Investigaci6n, Sociolog!a de la -
Educaci6n y T~cnicas Educativas. Ademas se 
pod!a optar por los Grados de Profesor Uni-
versi tario, Maestro y Doctor en Ciencias de 
la Educaci6n. Por otro lado, los cursos - -
pcdag6gicos serv!an a todas las carreras de 
la Escuela de la formaci6n docente" 114). 

En 1921 se abren siete materias estipuladas en el plan -
de estudios de Director de Escuela (15): 

Ciencias de la Educaci6n, 
Organizaci6n Escolar, 
Psicolog!a de la Educaci6n, 
Historia de la F.ducaci6n, 
Higiene Escolar, 
Enseñanza Vocacional, y 

Geograf!a e Historia Regional de M~xico. 

(14) JOSE MEDEL, o,c,, 43, 
(15) PATRICIA DUCOING, ~· 274, 



(16) 
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Como podemos apreciar, el fin principal de la Escuela de 
Altos Estudios era el elevar el grado de conocimiento a 
nivel superior, realizar trabajos de investigaci6n y - -
coordinar lo que se fuese planeando. 

El 28 de agosto de 1923, durante el Rectorado de Ezequiel 
A. Chávez, se elabor6 una rigurosa selecci6n de los cur
sos impartidos en la Facultad, los cuales comprendieron 
las siguientes secciones (16): 

a.- Estudios de Lengua ~· Literatura, y de formaci6n de -
profesores en el Area. 

b,- Estudios de Geografía e Historia y de Formaci6n de 
profesores en el área. 

c.- De formaci6n docente. 

d.- De directores e inspectores de escuela. 

e.- Estudios destinados a formar especialistas en conoci 
mientes impartidos por facultades universitarias. 

f.- Estudios filos6ficos. 

En dicho proyecto, Ezequiel Chávez quer1a hacer de la -
Facultad una Normal Superior, siendo el objetivo princi
pal la formaci6n de profesores. Este proyecto fue rech~ 
zado por Vasconcelos contestándole mediante un acuerdo -
el 23 de enero de 1924, en el que organiza la Facultad -
en dos áreas (17): 

"Anuncio preliminar sobre los cursos que ae darán en 
1924 11

1 En: JOSE.MEDBL 1 La reforma a la facultad de altos 
estudios y el surgimient~ de la escuela normal superior, 
4. 

(17) ~·s. 
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1.- Especializaci6n en Disciplinas Filos6ficas. 

2.- Especializaci6n en Ciencias de aplicaci6n con prefe
rencia respecto a las primeras. 

El requisito era poseer el Bachillerato o Título, ya fu~ 
se el de normalista o el expedido por algdn centro uni-
versitario. 

Chávez nuevamente elabora un segundo proyecto de reorga
nizaci6n id~ntico al que proponía Vasconcelos, solo que 
en vez de ser áreas, ser!an secciones. 

La primera sección que atendía al acuerdo de la Secreta
ría de Educaci6n Pdblica, comprendía los cursos de Filo

sofía General, Historia de la Filosofía, Psicología, - -
Etica, Est~tica, Teoría del Conocimiento y L6gica. La -
segunda sección era equivalente a las áreas que propon!a 
en su primer proyecto ya que comprendía la especialidad 

de profesores de escuelas secundarias, preparatorias y -

normales. Este proyecto se estableció para otorgar tít~ 
los a las personas que concluyeran los estudios en cual

quiera de las especialidades. 

El Plan definitivo se aprob6 por el Secretario de Educa

ción PGblica, el Licenciado Jos~ Vasconcelos, el 23 de -
febrero de 1924. 

Dentro de la Facult>d de Altos Estudios se establecieron 
tres secciones: Filosofía y Letras que incluye la espe-
cialidad de Disciplinas Filosóficas y la especialidad en 
Letras1 la secci6n Escuela Normal Superior que incluye -

la formación de profesores, inspectores y directores de 
escuelas secundarias, preparatorias y normal y la secci6n 
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de Ciencias Aplicadas, que incluye a las 4reas de Medie! 
na e Ingeniería. 

Debido a la serie de conflictos entre la Secretaría de -
Educaci6n Pablica y la Universidad durante 1924 1 la se-
cretar!a de Educaci6n Pablica decret6 el 13 de octubre -
del mismo año en el Diario Oficial, una reforma a la - -

Universidad, pero enfocada principalmente a la Facultad 
de Altos Estudios. En esta decreto se estableci6 que la 
Facultad de Graduados y la Escuela Normal Superior se -
constituirían con la Facultad de Altos Estudios1 asimis
mo se constituye la Facultad de Filosofía y Letras (18). 

A partir de este decreto, la Escuela Normal Superior se 
constituye en una instituci6n universitaria. 

A los pocos meses de haber instaurado esta nueva instit~ 

ci6n, en el mes de diciembre de 1924, se plantea la con
veniencia dol decreto aprobado anteriormente ya que el -
Dr. V~lez hab!a renunciado al cargo de Director de la -
Facultad y el Dr. Chávez al cargo de Rector, siendo sus
titu!do ~ate por el Dr. Alfonso Pruneda. Como consecuerr 
cia de estas discusiones, el 23 de diciembre de 1924, el 
Presidente Calles decreta la suspensi6n para 1925 de las 
tres nuevas dependencias, justificándose en la reducción 

del presupuesto destinado a la educaci6n. 

Esta medida caus6 la inconformidad de los alumnos y mae~ 
tros, por lo cual piden al Rector mande un oficio al Pr~ 
sidente para informarle que los maestros dar4n sus serv! 
cios en forma gratuita. 

(18) JOSE MEDEL, La refor~a •.• , 16. 
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Despdes de laborar gratuitamente por casi dos años, fi-
nalmente en 1926 las tres dependencias reciben un presu
puesto. En este mismo año se reforma el plan de estudios 
de la Facultad de Filosof!a y Letras y de la Escuela 
Normal Superior. 

La Facultad de Filosof!a y Letras ten!a la 
finalidad de "cultivar las disciplinas su
periores del saber humano y la difusi6n -
sistem4tica de la cultura; la Escuela Nor
mal Superior aspira a formar directores e 
inspectores de escuelas primarias y profe
sores universitarios de secundarias, prepa 
ratorias o normales; y la Facultad de Gra~ 
duados ofrece especialidades relacionadas 
con conocimientos técnicos (cuyo requisito 
es tener un qrado de facultad universita-
rio o un titulo profesional de escuela téc 
nica)" (19). -

A partir de 1927, se recorta en un 50% el presupuesto -
para las tres dependencias, por lo que fue necesario - -

reducir el nlimero de cursos programados. 

Don Pedro de Alba queda como nuevo Director de las tres 
instituciones en el año de 1928, reestructurándose una -
vez m4s los planes de estudio de la Facultad de Filoso-
f!a y Letras y de la Normal Superior. Dichos planes fu~ 
ron aprobados por la Secretar!a de Educaci6n Pdblica. 

El plan de estudios de la Facultad de Filosof!a y Letras 
ten!a como objetivo, adem4s de la enseñanza superior, -

educar a sus alumnos en los métodos de la investigaci6n. 
Dicha Facultad oto=gaba los grados de Licenciado, Maes-
tro y Doctor en cada una de ous tres secciones (20): 

(19) lb!dem, 26. 
(20) "Decreto constituyendo las facultades de Ciencias Gra

duadas, Escuela Normal y Filoaof!a y Letras". En Ib!dem 1 

29. 
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a,- Secci6n de Filosofía 

b.- Secci6n de Ciencias: Matem!ticas-Físicas y Biol6gicas 

c.- Secci6n de Historia y Letras: Historia y Letras 

El año de 1929 fue de gran importancia para la Universi
dad ya que logra la autonomía, aunque no plena del go--
bierno, adem!s se separan en forma independiente la Fa-
cultad de Filosofía y Letras y la Escuela Normal Supe--
rior. 

La Facultad de Graduados qued6 suspendida en el mes de -
febrero de este año, ya que se consider6 que la Facultad 
de Filosofía y Letras sería para los cursos de posgrado 
(21). 

De 1929 a 1933 en la Normal Superior se impart!an los e~ 
tudios de Maestría y Doctorado en Ciencias de la Educa-
ci6n en t~nto que la Facultad de Filosofía y Letras eli
min6 tales estudios impartiendo las Licenciaturas en: Fi 
losofía, Ciencias y Letras Filos6ficas. 

En 1934, la Normal Superior desaparece de la Universidad 
ante el inter~s de la Secretaría de Educaci6n Pdblica -
por formar ella, mediante sus principios, a los profeso
res de la educaci6n media o secundaria. 

Con la desaparici6n de la Normal Superior se da dentro -
de la Facultad de Filosofía y Letras, una permanente con 
solidaci6n "basada en la afinaci6n de objetivos y en las 

(21) Ibídem, 36, 
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modificaciones estructurales que se llevaron a cabo en -

la instituci6n, a partir de la incorporaci6n de nuevas -
especialidades" (22). 

La principal modificación que present6 la Facultad de Fi 
losof.ta y Letras fue la integrad6n de los departamentos 
de Filosof!a, Psicolog!a, Letras, Historia y Antropolo-
g!a, al igual que el Departamento de Ciencias de la Edu
cacidn, el cual era el encargado de colaborar con los -

dem~s 6rganos de la Universidad en la formaci6n de prof~ 
sores de escuelas, secundarias, normales, preparatorias, 
al trav~s de la Maestr!a en Ciencias de la Educaci6n. 

"El grado de Maestro en Ciencias de la 
Educaci6n s6lo pod!a ser optado por -
quienes hubiesen: 
a.- Obtenido cualquiera de los otros -
grados que la Facultad conced!a. 
b.- Realizadas las pr~cticas correspon 
dientes en una escuela de enseñanza -~ 
media preparatoria, y 
c.- Aprobado las materias establecidas 
en el plan de estudios" (23). 

El plan de estudios de la Maestría en Ciencias de la Ed~ 
caci6n, se dirigía hacia el área psicología, e incluía -
materias obligatorias básicas para la formaci6n pedag6-
gica. 

2.6.- La Pedagogía en la Epoca Contemporánea 

Hacia el año de 1955, la Facultad modific6 nuevamente su 
estructura, propiciando al desarrollo de la Maestría en 
Pedagog!a y la creaci6n de 9studios pedag6gicos a nivel 

'Doctorado en 1956 1 y a nivel Licenciatura en 1959. 

(22) MARTHA LUNA,.El mercado de trabajo del licenciado en 
pedesos!a egresado del colegio de pedagogía de la UNAM, 
10. 

(23) Ibídem, 13. 
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La nueva estructura consistió en la reorganización de -
siete Colegios: Filosof!a, Letras, Psicolog!a, Historia, 
Geograf!a, Antropología y Pedagogía. 

El Departamento de Ciencias de la Educación y la Maestr!a 
en Ciencias de la Educacidn quedaron reemplazados por el 
Colegio de Pedagog!a y la Maestría en Pedagog!a. 

Esta nueva maestría quedó totalmente separada de todas -
las demás maestr!as y además con un nuevo plan de estu-
dios, que fue aprobado por el Consejo T6cnico el 12 de -
enero de 1955 (24). 

La finalidad principal que se deseaba alcanzar al crear 
esta carrera, era mejorar los aspectos académicos del -
magisterio, formando pedagogos capaces de satisfacer las 
necesidades nacionales en materia de organización de - -
escuelas, la preparación de docentes para impartir educ~ 
ción secundaria y la promoción de la investigación peda
gógica. 

En dicho plan de estudios, ee deja ver una marcada ten-
dencia a las áreas psicológica y filosófica de la Pedag~ 
g!a, as! corno la expectativa de concebir a la Pedagogía 
con un mayor impulso en el área de investigaci6n. 

En 1956, el Consejo T6cnico se reunió y efecttlo algunos 
cambios en los estudios 11 los cuales quedaron organizados 
por materias de Maestría y Doctorado y estos se agrupa-
ron en series bajo la siguiente clasificación" (25): 

(24) Ibídem, 14. 
(25) Ibídem, 18. 
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Materias obligatorias generales 

Materias obligatorias monogr4ficas 

Materias obligatorias pedagOgicas 

Materias optativas 

Seminarios 

Hacia este momento se presento el problema de la falta -
de una formaciOn de base que apoyara los estudios de - -
Maestría y posgrado por lo que en 1959 siendo director -
de la Facultad el Dr. Francisco Larroyo se reestructuran 

nuevamente los estudios que se impartían en ~ata y se -
crea el nivel de Licenciatura para cada especialidad, De 

esta manera se da la creaciOn de la Licenciatura en Ped~ 
gog!a. 

A partir de esta fecha, se imparten ya en la Facultad de 
Filosofía y Letras los tres niveles de educaci6n supe--
rior1 Licenciatura, Maestría y Doctorado en Pedagog!a, -
los cuales continGan hasta el momento (26), 

El objetivo de la Licenciatura en Pedagog!a era formar a 
los profesionales de tal forma que su preparaci6n les -

permitiera estudiar integralmente el fenOmeno educativo. 

La Maestría en Pedagog!a tenía como finalidad capacitar 
para la docencia especializada; y el Doctorado pretendía 

lograr la formaci6n de investigadores. 

(26) JOSE MEDEL, La.licencialura en pedagogía en la UNAM: 
orígenes y desarrollo, e. 
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A la vez se reor9aniz6 la Facultad por medio de Colegios, 
tambi~n se reestructuraron los planes de estudio de Mae~ 
tria y Doctorado de Pedagogía. 

Al concluir tanto la Licenciatura, como la Maestría y el 
Doctorado, se requer!a de la presentacidn de un examen -

profesional con base en una tesis elaborada por el alum
no, la cual era discutida ante un jurado. 

Conforme iba transcurriendo el tiempo, el nt1rnero de alum 

nos y maestros en la Licenciatura de Pedagogía aument6 -
considerablemente. 

Uno de los hechos que tuvieron lugar durante el periodo 
de coordinaci6n del Dr. Agustín G. Lemus, posteriormente 
primer Rector de la Universidad Intercontinental, fue la 
reforma realizada en 1966 al plan de estudios de la Li-
cenciatura en Pedagogía consistiendo ~ata en la extensi6n 
del ciclo de los estudios señalados de tres a cuatro 
años. 

En esta modificaci6n al plan de estudios, 
"materias pedag6gicas como Did.!lctica Gen~ 
ral, Did!ctica Especial y Pr.!lcticas Doce~ 
tes se excluyeron en los &studios ds Mae~ 
tr!a y se introdujeron a los de LicencJ.a
tura con la finalidad de capacitar a los 
egresados para el ejercicio de la docen-
cia en cualquiera de las especialidades 
que se impart!an en la facultad" (27). 

Posteriormente, se reestructur6 el plan de estudios de -
la Licenciatura, la cual estuvo a cargo de alumnos y - -

profesores del Colegio. 

(27) PATRICIA DUCOING. En HARTHA LUNA, ~· 34. 
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Esta nueva estructura pretend!a formar al pedagogo en 
tres aspectos principalmente: generalmente como profesi2 
nieta y espec!ficarnente para la docencia, la tácnica y -

la administraci6n de la educaci6n y la investigaci6n pe
dag6gica. 

La finalidades secundarias eran las si
guientes: 
a.- Contribu!r a la formaci6n pedag6gi
ca de los profesores de las diferentes 
especialidades de la enoeñanza media -
superior. 
b,- Colaborar con la Universidad en el 
estudio y resoluci6n de las consultas -
que el Estado y las diveroas institucio 
nes le formulen, -
Los lineamientos generales fueron los -
siguientes: 
a.- La Licenciatura contará con 50 asi¡ 
naturas que se cursarán en cuatro años 
corno rn!nirno y constará de cuatro espe-
cial idades: Psicopedag6gica, sociopeda
g6gica, Oid!ctica y Organizaci6n Esco-
lar e Historia de la Educaci6n, 
b.- El primer año será comrtn a todas -
las especialidades, A partir del segun 
do año, se cursar4n materias generales
y materias espec!ficas, de modo que al 
terminar los estudios se habrán computa 
do 32 materias generales y 18 correspoñ 
dientes a la especialidad" (28). -

Los dos primeros semestres pretend!an proporcionar ele
mentos te6ricos básicos para el an&lisis de la problern&
tica educativa y los seis restantes estaban orientados -
hacia la forrnaci6n del alumno en el &rea elegida por - -
l!ste, 

El plan de estudios qued6 estructurado de la siguiente -

manera (29): 

(28) "Planea de e1tudio1~.ARCH.C,P., En Ibídem, 36, 
(29) JOSE MEDEL• La licenciatura.,,, 11--1-3.--



Primer Año 
Antropolog!a Filos6fica 
Conocimiento de la Infancia 
Teor!a Pedag6gica 
Psicolog!a de la Educaci6n 
Sociolog!a de la Educaci6n 
Iniciaci6n a la Investigaci6n 
Pedag6gica 

Segundo Año 
Conocimiento de la Adolescencia 
Did4ctica General 
Psicot~cnica Pedag6gica 
Historia General de la Educaci6n 

Tercer Año 
Organizaci6n Educativa 
Orientaci6n Educativa, Vocacional 
y Profesional I 
Historia de la Educaci6n en M~xico 

Cuatro Año 
Filosofía de la Educaci6n 
Did!ctica y Pr!ctica de la 
Especialidad 
Legislaci6n Educativa Mexicana 
Etica Profeslonal 
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(2 semestres) 

(2 semestres! 

(2 semestres) 

( 2 semestres) 

(1 semestre) 

A pesar de que este plan se aprob6 no se llev6 a cabo. 

En un principio, se cursaban en los dos primeros semes-
tres, materias con car4cter obligatorio, sin embargo, -
esto no funcion6 ya que el alumno no estaba preparado -
para elegir una 4rea espec!f ica despu~s de haber. llevado 
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a cabo solamente dos semestres de car4cter general, por 
lo que se realizaron algunas modificaciones aumentando -
dentro del segundo año de estudio las siguientes asigna
turas obligatorias: 

Estad!stica Aplicada a la Educaci6n 

Auxiliares de la Comunicaci6n, y 

Pr4cticas Escolares 

Esto se hac!a con el fin de darle al alumno un panorama 
m4s general. 

La especialidad temprana se pod!a cursar a partir de - -
quinto semestre. 

A partir de 1972, las especialidades ya no fueron 4reas 
obligatorias, sino !reas de interl!s, 11 es decir, la elec
ci6n de las asignaturas se flexibiliz6 de tal manera - -
que, hasta la fecha, los estudiantes pueden optar por -
materias de un 4rea espec!fica o bien por aquellas ins-
critas dentro de cualquiera de las 4reas disponibles, -
siempre y cuando se reunan los crl!ditos requeridos" (30). 

En 1976, el Maestro Roberto Caballero toma el cargo de -
Coordinador del Colegio y lleva al cabo una modificaci6n 
del plan de estudios introduciendo en ~ate, materias - -
optativas que ayudaban a la formaci6n de pedagogos de -
acuerdo con las demandas del mercado de trabajo. 

(30) MA. DE LA CRUZ SAMANIEGO, "Planes y programas de :studio 
de Pedagogía en la Facultad de Filosofía y Letras . En 
MARTHA LUNA, ~· 43. 
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Asimismo, se introdujo en el nivel de Licenciatura dos -
materias de car4cter optativo1 Pedagog!a Contempor4nea y 
Pedagog!a Experimental. Estas materias vinieron a refoE 
zar la formaci6n te6rica-metodol6gica del pedagogo. 

En 1977, se crearon cinco talleres y un seminario, en 
los cuales los alumnos ten!an la posibilidad de discutir 
varios temas de interés comdn. Dichos talleres son (31): 

Taller de Investigaci6n Pedag6gica 

Taller de Orientaci6n Educativa 

Taller de Comunicaci6n Educativa 

Taller de Organizaci6n Educativa 

Seminario de Filosof!a de la Educaci6n 

El plan de estudios correspondiente a la Maestr!a en Pe
dagog!a se puso en vigencia en 1972 y comprend!a 10 mat~ 
rias divididas en1 2 seminarios obligatorios, 5 cursos -
monogr4ficos obligatorios y 3 seminarios o cursos mono-
gráficos optativas¡ todos ellos sumando un total de 75 -
créditos que se deb!an cursar en un m!nimo de dos semes
tres. 

Con respecto al plan de estudios del Doctorado en Pedag2 
g!a, éste se conforma por seminarios y cursos monográfi
cos optativos, de los cuales puede elegir el alumno en -
funci6n del trabajo de investigaci6n doctoral que realice, 

(31)~. 45. 
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quien al término de sus estudios deberá reunir 167 crédl 
tos sobre la Licenciatura. 

Dichas materias se deber!an cursar en un plazo m!nimo de 
cuatro semestres y es requisito indispensable poseer el 
grado de Maestro en el área. 

Durante la gesti6n del Dr. Luis Ruis, como Jefe de Divi
si6n de Estudios Superiores, el 11 de septiembre de 1973, 
en sesi6n del Consejo Técnico, el Cent~o de Investigaci2 
nea Pedag6gicas presentd un proyecto para que se creara 
un nuevo grado académico a nivel de Maestr!a. 

As!, el 5 de septiembre de 1974, el H. Consejo Universi
tario aprob6 la creaci6n de la Maestría en Enseñanza - -
Superior. 

El objetivo de esta Maestr!a es ayudar a resolver el pr2 
blema de la formaci6n de profesores de educaci6n supe--
r ior. Con base en este objetivo, los contenidos de las 
asignaturas de dicha Maestría están dirigidos al docente 
de la Universidad Nacional Aut6noma de México e incluyen 
las diferentes áreas de acci6n educativa al través de -
las áreas filos6fica, te6rica, rnetodol6gica, y técnica. 

A la fecha, el Colegio de Pedagog!a ofrece los tres -
diferentes niveles de formaci6n del pedagogo (32): 

Licenciatura en Pedagog!a 

Maestr!a en Pedagogía y Enseñanza Superior 

Doctorado en Pedagogía 

(32) ~· 65 
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Adem4s, dentro de la Universidad Nacional Aut6noma de -
México, es factible cursar la Licenciatura en Pedagogía 
en las siguientes instituciones: 

a.- Facultad de Filosofía y Letras 

- Colegio de Pedagogía 
- Divisi6n de Universidad Abierta 

b.- Escuela Nacional de Estudios Profesionales Arng6n 

c.- Escuela Nacional de Estudios Profesionales Acatl!n 

Y la Maestría de Enseñanza Superior también puede cursa~ 
se en la Escuela Nacional de Estudios Profesionales Ara
g6n. 

2.7.- surgimiento de la Pedaqoqía en la Universidad In-
tercontinental 

La Licenciatura de Pedagogía surge en la Universidad - -
Intercontinental a raíz de la inquietud de sus iniciado
reo de formar profesionistas con calidad humana, capaci
dad cient!fica y habilidad t~cnica, para entender con -
competencia las necesidades educativas de las personas y 
de la sociedad, incluyendo la formaci6n de nuevos pedag~ 
ges. 

Dicha carrera se inici6 en agosto de 1976, contando con 
doce alumnos de los cuales finalizaron sus estudios ocho. 

El enfoque que se le di6 a la carrera fue de acuerdo al 
plan de estudios de la Universidad Nacional Aut6noma de 
México tomando las materias fundamentales que le podían 
dar formaci6n al alumno ya que está incorporada a ~ata. 
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Desde el inicio de la Licenciatura en Pedagog!a en la -
Universidad Intercontinental su Director ha sido el Mae~ 
tro José Luis Becerra L6pez, pedagogo egresado de la - -
Universidad Nacional Aut6noma de México. 

En 1978, se pone en práctica un nuevo plan de estudios.
Dicho plan consisti6 en ubicar y definir, siguiendo los 
lineamientos del plan de la Universidad Nacional Aut6no
ma de México, las áreas que en ésta Universidad eran con 
sideradas especializaciones. En la Universidad Intercan 
tinental se le di6 énfasis en el primer año de la Licen
cia tura al área de Docencia; en el segundo al área de -
Orientaci6n; y el en tercer año al área de Organizaci6n. 
En los dltimos dos semestres de la carrera se le di6 - -
importancia a la funci6n de integraci6n que pretend!a -
retomar y fusionar los elementos de las tres funciones -
anteriores y reforzar el área de investigaci6n. 

Esta reestructuraci6n del plan tuvo como punto de parti
da un enfoque distinto del plan de la Universidad Nacio
nal Aut6noma de México dado que en éste era el educando 
el eje central del mismo, mientras que el nuevo plan de 
la Universidad Intercontinental planteaba la importancia 
del hecho pedag6gico como una resultante social. 

Las consecuencias de este nuevo enfoque se tradujeron en 
la introducci6n de la asignatura de Pr!cticas de Campo -
llevado a cabo en los primeros seis semestres de la ca-
rrera, con el fin de poder detectar en una realidad pal
pable dicho hecho pedag6gico. 

Esta nueva estructura estar!a apoyada a lo largo de la -
carrera por dos aspectos importantes: la tecnolog!a edu
cativa y la investigaci6n. 
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De acuerdo a esta idea el contenido se dispuso haciendo 
cambios importantes en relaci6n al plan de la universidad 
Nacional Aut6noma de M~Kico, de nomenclatura, ubicaci6n 
de semestre y de nuevos contenidos, En relaci6n a estos 
Oltimos, la l!nea tecnol6gica es apoyada en contenidos -
complementarios a Ciencias AuKiliares de la Comunicaci6n 
tales como: Dibujo y Fotografía. 

A los dos años este plan hubo de ser modificado en el -
sentido de volver las asignaturas an cuanto a nomenclat~ 
ra y a ubicaci6n semestral conforme al plan de la Unive~ 
sidad Nacional Aut6noma de M~Kico, 

As!, constantemente se ha ido reformando el plan de est~ 
dios con la finalidad de perfeccionar los aspectos m4s -
importantes de la misma. Dichas reformas se han hecho -
siempre tomando como eje la investigaci6n, manejando 
~sta dentro de las dem4s materias para que eKistiera con 
gruencia entre las mismas. 

Actualmente, el plan de estudios de la Universidad Inte~ 
continental incluye varias materias de tipo pr4ctico, a 
diferencia del plan llevado a cabo en la Universidad - -
Nacional Aut6noma de M~Kico, Dichas asignaturas son: 

Conocimiento a la comunidad Educativa 

Ecología Pedag6gica 

Computaci6n Aplicada a la Pedagogía 

Cibern~tica Pedag6gica 

Servicios a la comunidad 
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La carrera de Pedagog!a en la Universidad Intercontinen
tal se apoya en el método cient!f ico y el estudio de los 
sistemas, por ello, los contenidos de las asignaturas son 
canalizados a través de la metodolog!a y de la técnica -
correspondientes, talleres y/o laboratorios, pr!cticas -
de campo y proyecto de comunidad, 

La duraci6n de la carrera de Pedagog!a es de ocho semestres 
y el total de créditos inclu!dos es de 347. 

Las asignaturas han sido distribuidas de tal modo que -
queden atendidas las funciones del pedagogo1 éstas son1 

a.- Funci6n de Docencia.- Esta funci6n se enfrenta a la 
tarea formativa del educando, dentro de la que se -
incluye el manejo del proceso enseñanza-aprendizaje, 
la formaci6n acerca de la naturaleza, elaboraci6n, -

,y/o uso de los métodos y recursos did!cticos, as! -
como la preparaci6n para llevar a cabo asesor!as y -
capacitaci6n. 

b.- Funci6n de Orientaci6n,- Atendiendo a esta funci6n -
los estudiantes son capacitados para brindar orient~ 
ci6n educativa-vocacional y profesionel1 se les per
mite, adem!s, aplicar sus conocimientos y factores 
psicol6gicos que influyen en el proceso educativo 
para la soluci6n de problemas de orientaci6n. 

c.- Funci6n de Organizaci6n.- Esta funci6n permite plani 
ficar, organizar, ejecutar y controlar el trabajo -
educativo en las diversas instituciones. 

d,- Funci6n de Integraci6n.- La finalidad de ~ata !rea -
es retomar los elementos que se desarrollaron en - -
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cada uno de los años y fusionarlos de tal manera que 
le proporcione al alumno una visi6n global del fen6-
meno educativo. 

Gracias a este enfoque moderno de la organizaci6n esco-
lar, se proyecta un servicio de infraestructura a la - -
sociedad, que le permite al pedagogo insertarse operati
vamente en ella. 



3,- MERCADO DE TRABAJO 

3.1.- Teor!a del Mercado Segmentado de Trabajo 

Al hablar de las actividades profesionales del Pedagogo 
es necesario ubicarnos dentro de una de las teorías que 
tratan de explicar el mercado de trabajo y el comporta-
miento del mismo. 

Existen varias teor!as que lo describen, cada una de las 
cuales enfatizan ciertos aspectos, por lo que se puede -
afirmar que una teor!a satisfactoria, que abarque todos 
los elementos y aspectos de éste, todav!a no existe. 

Ahora bien, tomando en cuenta que la tesis que realizo -
tiene como objetivo principal determinar las actividades 
profesionales del pedagogo y ubicarlo dentro de un campo 
laboral espec!fico, he elegido la Teor!a del Mercado - -
Segmentado de Trabajo como la teor!a de apoyo de la 
investigaci6n ya que sostiene que dicho mercado se encue!! 
tra dividio en capas o sectores las cuales no son homog~ 
neas para todos los individuos, asimismo explica como se 
encuentra diferenciado éste en distintos niveles de ocu
paciones, salarios, y los factores que acentdan estas -
diferenciaciones. 

La teor!a de la segmentaci6n " ••• es ••• espec!fica y limi
tada, desarrollada dentro de un contexto sociocultural -
espec!fico y, que pretende explicar el funcionamiento -
interno del mercado de trabajo en una sociedad particu-
lar" (1). 

(1) VICTOR c. GOHEZ, "Credencialismo, dualismo laboral y de
sarrollo educativoº. En: Educaci6n y realidad eocioecon6-
mica, 138. 
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Esta teor!a, desarrollada por Vietorisz, Harrison, Doerin 
ger y Piore, est4 enfocada hacia la demanda. A mediados 
de los años sesentas, estos economistas realizaron un -

conjunto de evaluaciones sobre el efecto que los progra
mas de educaci6n y gubernamental hab!an tenido en la - -
disminuci6n del desempleo y la marginalidad, Las con-
clusiones fueron las siguientes (2): a).- que la pobreza 
y los salarios bajos persist!an, b).- que los programas 
de entrenamiento diseñados por el gobierno para f acili-
tar el acceso de la fuerza de trabajo de las comunidades 
urbanas al mercado ocupacional, Qnicamente hab!an servido 

para reciclar a los trabajadores pobres en actividades -
marginales, mal pagadas, c) .- que independientemente de 
sus diferencias raciales, los trabajadores m4s pobres y
escasamente calificados compart!an ciertas caracter!sti
cas comunes importantes, además de participar todos ellos 
en mercados laborales con razgos muy particulares. 

Con base en lo anterior se estudi6 detenidamente el mer
cado de trabajo y se concluy6 que ~ate, en contraposici6n 
con lo estipulado por la Teor!a Neoclásica (3), no era -
un todo homog~neo y con posibilidad de entrada para to-
dos. M4s bien estaba estructurado en capas o sectores,
con barreras interpuestas e infranqueables (4), 

A diferencia de lo planteado en la Teor!a Neoclásica del 
mercado, que establece que el mercado de trabajo est4 -
regido por normas objetivas y eficientes como son lograr 

(2) Consultar: DOERINGER ANO PIORE, Interna! labor msrkets 
and manpower analysis. 

(3) Véase: STANLEY JEVONS, The state in relation to labour. 
(4) ALBERTO MEDINA HERNANDEZ, «sobre las teorías explicativas 

del mercado de trabajo''~ En: Investigaciones en educaci6n 1 

102, 
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el equilibrio competitivo y la remuneracidn segdn la pr2 
ductividad marginal, la Teor!a del Mercado Segmentado de 
Trabajo ·sostiene que éste no es una instancia de funcio
namiento homog~neo para todos los individuos. Este mer
cado aparece dividido estructuralmente en varios mercados 
de trabajo sumamente desiguales y segmentados entre s!,
cada uno asociado con ciertas ocupaciones que forman los 
diferentes nivel~s en que se encuentra dividida la estru2 
tura ocupacional jer4rquica. 

La segmentacidn en el mercado de trabajo se lleva a cabo 
en dos niveles distintos: 

1.- Intraorganizacional.- Se refiere a la divisi6n de la 
esfera del trabajo intelectual y manual. Incluye -
las ocupaciones t~cnico-administrativas de supervi-
sidn l/ control. 

2.- Interorganizacional o intersectorial.- Se da entre -
dos ocupaciones o trabajos segdn sus funciones en el 
sector moderno y dominante de la econom!a1 o en el -
4rea de la pequeña empresa1 o el de la produccidn -
artesanal, de baja productividad y bajos ingresos. 

Los factores que m4s influyen en la diferenciacidn que -
se da en los niveles ocupacionales son: salarios, prest! 
ciones sociales, condiciones de trabajo, grado de auton2 
m!a y responsabilidad laboral, as! como requisitos ·,educ! 
tivos y adscriptivos (edad, sexo, etnia) que son exigidos 
para el empleo en cada nivel. 

La estructura de salarios est4 determinada por variables 
ajenas al individuo, tales como la discriminacidn racial 
y sexual en el mercado de trabajo1 el poder monop5lico -
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en la econom!a de la empresa que ofrece el empleor los -
segmentos ocupacionales en los que ha sido dividida la -
fuerza laboralr las normas organizacionales de los mere! 
dos internos de trabajo¡ el poder de los sindicatos en -
la negociaci6n salarial, y el efecto depresivo sobre los 
salarios de las altas tasas de desempleo y subempleo, 

Los requisitos educativos y adscriptivos mencionados an
teriormente actdan como barreras a la posibilidad de - -
movilidad ocupacional entre los niveles. Esta movilidad 
se dificulta todavía m4s debido a la organizaci6n de - -
mercados internos de trabajo dentro de cada nivel, cuya 
principal funci6n es limitar y controlar el acceso a - -
estas ocupaciones con el fin de proteger la promoci6n -
interna. Así, estos niveles se convierten en segmentos 
altamente diferenciados entre sí. 

Los requisitos educativos para las distintas ocupaciones 
son asignadas a ~atas por parte de los patrones con base 
ensupercepci6n subjetiva, de la adecuaci6n existente -
entre los requerimientos con respecto a actitudes y con
ductuales de cada ocupaci6n y determinados y niveles de 
educaci6n y formaci6n; así, el nivel de escolaridad de -
la fuerza laboral se convierte An un factor subordinado 
a las características de la segmentaci6n ocupacional. 

A trav~s del desarrollo de esta teoría, han sido plan-
teadas diferentes tipologías de segmentaci6n. Una de -
~stas es descrita a continuaci6n: 

- Mercado primario.de trabajo.- Funciona de acuerdo a -
los lineamientos del oligopolior es decir, est! const! 
tuido por grandes firmas cuya productividad y rendi--
miento son altosr su crecimiento es din4mico, basado -
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en la utilizaci6n de tecnolog!a intensiva¡ ofrece sal~ 
rios altos, posibilidades de promoci6n, incentivos y -

mejores condiciones de trabajo. Los resultados positl 
vos logrados por estas firmas, se ven reforzadas por -

un tipo de relaci6n simbi6tica que las une a un proto
tipo de trabajador. As! los empleados de estas compa
ñías ser4n estables, seguros de s! mismos, tendr4n - -
expectativas de ascenso, se encontrar4n organizados en 
sindicatos fuertes y sus modelos de comportamiento 
ser4n acordes con el ambiente de la firma, 

- Mercado secundario de trabajo.- Reane características 
opuestas al anterior¡ es decir, opera segan los linea
mientos de la competencia m4s pura, que hace que las -
firmas que los integran sean m4s pobres, con producci6n 
basada en el uso de trabajo intensivo y poca o deficie~ 
te tegnolog!a; padecen un escaso o nulo crecimiento -
como resultado de su baja productividad; son altamente 
desorganizados, e incluso, antihigi~nicos. Las carac

terísticas del trabajador simbi6tico de este tipo de -
firmas ser~n por lo tanto, impuntuales, insubordinados, 
de alta movilidad laboral y, en consecuencia, con ese~ 
sas posibilidades de integrar una s6lida organizaci6n 
sindical. 

La segunda tipología sobre la segmentaci6n ocupacional -
ha sido elaborada por Mart!n Carnoy (5) y sus colabora-
dores. Esta toma en cue~ta cuatro segmentos: 

1.- De alta educaci6n.- Presenta caracter!sticas simila
res al del sector primario. Est4 formado tambi~n -
por un conjunto de trabajos de alto nivel de remune
raci6n, que requieren de altos niveles educativos. 

(S) Véase: MARTIN CARNOY, Segmented labor markets; a review 
of the theoretical and empirical literature and its 
implications. 
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Este nivel es accesible a aquellos individuos que, -

adem!s, de poseer los m4s altos niveles de escolari
dad, obtengan el tipo y calidad de acreditaci6n que 
en cada contexto particular sean favorecidos por los 
empleadores y que son transmitidos por los diferentes 
tipos de instituciones educativas. 

Para el ingreso de este segmento, importa el nivel -
social de la cual provengan los demandantes¡ y fund~ 
mentalmente, el m!s favorecido de éstos es la clase 
media alta. 

Dentro de este segmento los conocimientos cognoscit! 
vos no son altamente especializados, interesa m4s -
una formaci6n amplia e integral, desarrollar una - -
capacidad analítica y sintética¡ tener un conocirnie~ 
to b!sico de aspectos científicos y tecnol6gicos a -
partir de la cual empieza la verdadera calificaci6n 
de los miembros de este segmento. 

2.- Sindicalizado u organizado.- Este sector se conforma 
por trabajos cuyo proceso de selecci6n, promoci6n y 
remuneraci6n han sido realizados mediante normas, -
contratos sindicales, escalafones, etc., los cuales 
tienen como objetivo primordial proteger y mejorar -
el empleo y las condiciones de trabajo de sus miembros. 

Este segmento se encuentra, principalmente, en el -

sector moderno rnonop6lico, en las empresas de produ~ 
ci6n intensiva de capital, en muchas actividades del 
sector servicios, tales como el transporte, comunic~ 
ci6n, salud, etc., y en las grandes instituciones -
burocr!ticas del sector püblico. 
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Las ocupaciones de este sector, no requieren altos -

niveles de calificación o de especialización, debido 
a que éstas son demasiado simplificadas, fragmentadas 
y rutinarias. Realmente bastan algunos conocimientos 

primarios; sin embargo, los requisitos educativos -

para el acceso a este segmento son cada vez mayores 
y de nivel ~s alto. 

En este segmento se ve claramente el papel limitado 
de la educación formal en la calificación técnica. 

J,- Competitivo.- Este sector se caracteriza por inclu!r 
los trabajos u ocupaciones de los salarios más bajos, 
empleos inestables, malas condiciones de trabajo y -

pocas oportunidades de promoción y de mejoramiento. 

Las caracter!sticas principales de este mercado son: 
no requiere calificación espec!f ica ante la rutina y 

la simplicidad de los trabajos que realizan los mie~ 
bros de este segmento; no existen estructuras o nor
mas que regulen y controlen el empleo, las condicio
nes de trabajo o el nivel de remuneración de la fue~ 
za laboral. 

Con respecto a la calificación laboral requerida, -
~sta es principalmente con respecto a las actitudes, 
no cognitiva, es decir, b4sicamente para la acepta-

ción de las normas de disciplina industrial y los -
procedimientos y supervisión. 

4.- Artesanal.- Incluimos dentro de este sector todos -

los trabajos artesanales que requieren de habilidades 
manuales que se adquieran anicamente a trav~s de una 

larga experiencia práctica. 
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3.2.- Desemoleo y Subempleo en México 

En la mayoría de los países donde existe una economía de 
mercado se da el problema del desempleo. En algunos 
países el desempleo ha orientado en forma definitiva las 
políticas econ6micas a seguir. 

El trabajo es el esfuerzo directo que proviene del hom-
bre. Es un servicio que existe en el mercado y est4 - -
sujeto a la ley de la oferta y la demanda, La oferta y
la demanda de profesionales se da principalmente respec
to a la proporcionalidad en las carreras y su distribu-
ci6n geográfica. 

En todos los países es indispensable el factor trabajo, 
sin embargo, en los países subdesarrollados se presenta 
mucho el fen6meno del desempleo. Dentro de éste existen 
los trabajadores no calificados que son aquellos que no 
tienen conocimientos suficientes para desempeñar una ac
tividad, y los trabajadores calificados que son los que 

tienen conocimientos necesarios para llevar a cabo dete~ 
minada actividad. En una situaci6n de desempleo existe 
abundancia del primer factor y escasez del segundo. 

Debido a la inadecuada relaci6n entre la oferta y la 
demanda de profesionales, se da en México dos situacio-
nes de desequilibrio que se resuelven mediante ajustes -
que traen como consecuencia deformaciones en el mercado 
de trabajo (6): 

r.- Ante el déficit de la oferta de profesionist~s se -
dan los siguientes ajustes: 

(6) MANUEL GOLLAS, La economía desigual, empleo y distri
bución en México, 262. 
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Se sustituye a un profesionista por otro del mis~o 
campo pero con menor formaci6n académica. 

- Se sustituye a un profesionista por otro que tiene 
el mismo nivel acadé~ico pAro que pertenece a otras 
carreras de relativa afinidad. 

- Se contratan profesionistas id6neos en nivel y - -
carrera, que prestan sus servicios simultáneamente 
en distintos centros de trabajo. 

II.- Cuando se da un excedente en la oferta de profesio-

nistas, los ajustes dependen del propio egresado. 
Dichos ajustes son: 

- Los egresados buscan una ocupaci6n af !n a su carr~ 
ra y a la vez invaden el campo profesional de otra 
carrera con déficit en la oferta. 

- Buscan un empleo dentro de su campo de trabajo - -
pero se requiere menos calificaci6n profesional. 

- Se ubican en un campo de trabajo ajeno a su forma

ci6n y que exige menos nivel de preparaci6n. 

Existen dos factores que influyen en el déficit y superá
vit de la oferta profesional: el sedentarismo de la fuer
za de trabajo que origina exceso de oferta en las zonas -
metropolitanas, y déficit en regiones de menos densidad -
demográf ica1 y la combinaci6n de una demanda cada vez - -
mayor de profesionales con una excesiva oferta a nivel -

licenciatura. 

Debido a esta deformaciones en el mercado de trabajo, - -
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se da el desempleo dentro de la cual encontramos difere~ 
tes tipos (7): 

A.- Desempleo fricciona!.- El desempleo fricciona! com-
prende a aquellos trabajadores que quedan desemplea
dos temporalmente debido a que est!n cambiando de un 
trabajo a otro, por lo general, derivado del progreso 
tecnol6gico. 

Se enfoca al desempleo fricciona! como el resultado 
de los avances tecnoldgicos por lo que es un desem-
pleo esperado, sin embargo, este concepto se ha usado 
de manera engañosa ya que se sobreestima el desempleo 
fricciona! para negar que haya mucho desempleo gene
ral. 

B.- Desempleo estacional.- Este desempleo es aquel en 
que los trabajadores se quedan con trabajo debido a 
cierta estaci6n del año; los trabajadores pierden 
empleos en forma estacional. Por ejemplo, los camp~ 
sinos se contratan al m~ximo en tiempos de cosecha,
pero a menudo quedan desempleados muchos meses del -
año. 

c.- Desempleo encubierto.- Los desempleados encubiertos 
o desalentados son aquellas personas que manifiestan 
estar dispuestas a trabajar en forma inmediata pero 
que han dejado de buscar trabajo activamente. 

En este tipo de desempleo se incluyen a las mujeres, 
los j6venes y los ancianos que desean trabajar pero 
que creen que dada su educaci6n, capacidad o edad y
basados en los requisitos impuestos para ser admiti-

(7) HO!IARD SHERMAN, Estanflaci6n, una teoría radical del de
sempleo y la inflación, 18 y 19. 
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dos a un trabajo, no encontrar!an empleo aunque lo -
buscaran, 

o.- Desempleo abierto.- Incluye a las personas que care
cen totalmente de empleo y realizan esfuerzos para -
obtenerlo (8). 

Con respecto al desempleo en nuestro pa!s, se han -
hecho proyecciones en las cuales, si se mantiene la 
tendencia actual del crecimiento de la poblaci6n - -
econ6micamente activa y la cantidad de mano de obra 
que puede ser empleada en la econom!a, para el año -
2000 habr4 cerca de 9 millones de desempleados y 19 
millones de subempleados (9), 

(8) FORO ECONOMICO SERFIN, Problemas del desempleo la 
economía mexicana, 35 y 36. 

(9) MANUEL COLLAS, ~· 263, 
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OOB.!J>Cl:C« Dl:SEMPL&'\DA Y SU!!EMI'LENJ1' 

1 2 
roaú'\CIOO 

l'UJOIICl1MENI'E No. DE No. DE 3/1 
¡.&;¡ tcrNA SllmMPLEA!XlS DESEMP!..FJ\[Q; % 

19701 12 955 057 5 805 414 44.8 485 178 3. 7 

19752 17 055 847 7 740 901 47.4 715 729 4.2 
1976 17 609 046 8 806 657 48.4 883 106 5.0 

1977 18 188 207 8 440 365 49.3 1 087 801 6.0 

1978 18 795 112 8 802 209 50.3 1 301 387 6.9 

1979 19 424 008 9 172 375 51.2 1 527 938 7.9 

1980 20 082 575 9 551 055 52.2 l. 774 898 8.9 

1981 20 789 754 9 938 444 53.l l 060 999 9.9 

1982 21 465 652 10 334 744 53.9 2 306 136 10.7 

1983 22 170 166 10 740 158 54.8 2 569 982 11.6 
1984 22 900 153 11 154 897 55.6 2 849 163 12.4 

1985 23 667 961 11 579 175 56.4 3 155 801 13.3 

1990 27 709 877 13 851 512 60.3 4 727 785 17.1 

1995 32 389 317 16 397 468 63. 7 6 639 881 20.5 

2000 37 553 603 19 249 990 66. 7 8 703 599 23,2 

l. Fuente: El problE!lla ocupacional. en ~co, Gru¡Xl de Estuilo 

del l'ht>leo, S/e S/f. 

2. Fuente: Método de Sinulaci6n para el C4lculo de Proyecciooos 

de Rlblaci6n Total y Pol:>1Bci6n &:ordniC<llSlte l\ctiva. Centro 

Nacional de Infm:rnaci6n y F.stad!stica del Trabajo, secreta-
r!a del Trabajo y Prelfisi6n Social. Ml!xico 1977, vol. I y II. 
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El ntlmero de personas desempleadas y subempleadas en - -
México representa graves problemas econ6rnicos y socia-

les para nuestro país. 

Debido al porcentaje tan elevado de desempleo, una pers~ 
na calificada puede aceptar un trabajo que no requiere -

de sus habilidades, recibiendo un sueldo bajo, si es lo 
Gnico disponible. 

"La amenaza del desempleo tiene atados a millones de tr! 
bajadores en puestos con salarios muy reducidos por deb! 
jo de su cnpacidad" (10). 

Este fen6meno se llama subempleo el cual implica gue - -
millones de trabajadores no calificados trabajan tiempo 
completo, pero reciben un salario bajo: también significa 
que millones de trabajadores especializados deben ocupar 
puestos que requieren muy poco de su capacidad. 

11 En esta categoría se encuentran varios millones de mex!_ 

canos, e incluye tanto a aquellos que realizan su activi 
dad en condiciones de trabajo y eficiencia sumamente - -
precarias que se ti:aducen en niveles de redistribuci6n -
muy bajos, como los que involuntariamente trabajan a - -
jornadas parciales, o bien los que desempeñan una ocupa

ci6n cuya calidad no corresponde a sus niveles de calif! 
caci6n" (11). 

En México, el subempleo se calcula fijando una norma de 

(10) HOWARD SHERMAN, o.e., 12. 
(11) FORO. ECONOHICO SERFIN, ~· 37, 
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ingreso y observando cuantas personas de la poblaci6n -
activa se encuentran por debajo de esa norma. La norma 
que se usa es el salario m!nimo. 

Una de las causas por la que se presenta el subempleo es 
porque existe una falta de "correspondencia entre la - -
calificaci6n requerida por los distintos puestos de tra
bajo y el perfil educativo de las personas que efectiva
ll'ente los ocupan" (12). 

Esta falta de correspondencia se da por las siguientes -
razones: 

- La ocupaci6n redundante,- Se genera por la creaci6n de 
determinadas ocupaciones como resultado de la presi6n 
social de grupos que generalmente tienen un alto nivel 
educativo. 

- Sobrecalificaci6n,- Es el puesto de trabajo para los -
cuales se requiere un determinado nivel de califica--
ci6n, son ocupados por personas que muestran una prep! 
raci6n mayor que el requerido. El fen6meno representa 
un verdadeco derroche de educaci6n, ya que obedece a -
la producci6n en exceso de determinados profesionales 
o t€cnicos especializados, por parte del sistema educ! 
tivo. Ello se traduce en presiones sobre el mercado -
de trabajo que trae como consecuencia la contribuci6n 
de mano de obra sobrecalificada. Esta se genera como 
consecuencia de la ocupaci6n de determinados puestos -
de trabajo por personas que poseen un alto nivel educ! 
tivo, pero carecen de calificaci6n especifica requerida 
para la realización del trabajo concreto a desarrollar. 

(12) CONSEJO NACIONAL TECNICO DE LA EDUCACION, Educaci6n, -
empleo y desarrollo econ6mico, 36~. 
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- Subcalificaci6n.- Debida a la inexistencia del perso-
nal calificado en el mercado de trabajo se plantea la 
necesidad de cubrir los puestos de trabajo con mano de 
obra calificada. Presenta una influencia sobre la - -
productividad, y constituye uno de los problemas fund~ 
mentales a resolver en el subdesarrollo. 

En M~xico, los requisitos formales para el empleo han -
sido continuamente. elevados por los empleadores, aunque 

la naturaleza del trabajo ha cambiado muy poco en la - -
mayor!a de las ocupaciones. Esta inflaci6n de requisi-
tos educativos es generada por las prácticas de evalua-

ci6n y selecci6n de personal, ante el continuo ailmento -
cuantitativo de la fuerza laboral. 

Lo anterior implica que un porcentaje cada vez mayor de 
la fuerza laboral especialmente aquella con niveles edu
cativos más altos, es subempleada. La insatisfacci6n -
ocupacional, la deserci6n, la rotaci6n del personal, el 
ausentismo, la baja productividad resultan estar muy re
lacionadas con el subempleo mencionado; es decir, la 
relaci6n entre educaci6n y productividad es negativa en 
situaci6n de subempleo. 

" ... La persistencia de altos niveles de desem 
pleo y particularmente de subempleo es atri-= 
bu!da a la falta de capacitaci6n de la mano -
de obra, transformándose el problema ocupacio 
nal, esencialmente, en un fen6meno cuyos or!= 
genes se encuentran en las deficiencias de -
calidad en la oferta de recursos humanos. Se 
sostiene que existen suficientes puestos de -
trabajos disponibles, es decir, que el nivel 
de la demanda es adecuada, o que puede llegar 
a serlo, pero la falta de calificaci6n de la 
fuerza de trabajo impide su cobertura y frena 
el proceso de modernizaci6n del aparato pro-
ductivo" (13). 

(13) ~· 184. 
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Ahora bien, ¿Cu!les san las causas del desempleo? Son -
muchas ya que cada autor o economista la atribuye a dif~ 
rentes factores. 

Algunas de las causas significativas para el surgimiento 
del desempleo tan agudo en M~xico san la migraci6n del -
campo a las ciudades, la desigual distribuci6n de la ri
queza y el crecimiento desmedido de la poblaci6n. 

Un elemento predominante en dicho f en6meno es el incre-
mento de la poblaci6n que ha traído como consecuencia -
que disminuyan los beneficios del crecimiento econ6mico 
y el progreso social y ha dado pie a un patr6n inequita
tivo de distribuci6n del ingreso y del bienestar.. 

Asimismo, "las facultades geogr4ficas para incorporar 
dispersas zonas marginadas, las diferencias étnicas y 
las presiones para atender las demandas crecientes de la 
poblaci6n urbana, influyeron para que resultaran insufi
cientes la actividad econ6mica en todo territorio" (14). 

La desigual concentraci6n del ingreso se agudiza en nue~ 
tra sociedad debido al patr6n de industrializaci6n adop
tado por éste. Existe una protecci6n al sector indus--
trial que aumenta la incapacidad de la economía para --

crear empleos en la cantidad y calidad necesarios para -

poder absorber la nueva fuerza de trabajo. 

Este proteccionismo acarrea consigo la preferencia de lo 
industrial sobre lo agropecuario, lo urbano sobre lo - -
rural, acentuando los problemas de la agricultura y las 

(14) MANUEL GOLLAS, .!!.!.E..:.• 214. 



86. 

diferencias ciudad-campo. 

Ante este panorama, la situacidn del empleo en nuestro -

país se agudiza. "La combinacidn de factores estructur~ 
les y coyunturales permite proveer en materia de empleo 

una situación delicada en el corto y mediano plazos, que 
demandar6 el esfuerzo coordinado e imaginativo de todos 
los sectores de la sociedad para contener el deterioro e 
iniciar avances más firmes en materia de distribuci6n -

del ingreso" (15). 

Se puede clasificar las causas del desempleo en dos gran 
des grupos. La primera hace hincapié en la maqnitud y -
estructura de la demanda total de la economía, es decir, 

la cantidad y tipo de bienes que se demandan. La segunda 
se refiere a las caracter!sticas de los mercados utiliz~ 
dos en la producción y en la tecnolog!a resultante. 

Para explicar el desempleo es indispensable mencionar el 
enfoque Keynesiano. 

As!, vemos que Keynes (16) atribuye la razón del desem-
pleo al nivel que presenta la demanda efectiva de bienes 
y servicios. Cuando esta demanda efectiva resulta insu
ficiente para absorber el volumen de la oferta producida 
por la estructura productiva del país, comienzan a acum~ 
larse de mercaderías no vendidas o a no presentarse los 
servicios para los cuales hay capacidad que no es utiliz~ 
da. Los productores de esos bienes y servicios disminuyen 
entonces el ritmo de sus actividades, despiden trabajad~ 
res, limitan sus adquisiciones de in.sumos (materia prima, 

(15) Ibídem, 215, 
(16) Véase: JOHN KEYNES, Teoría general de la ocupaci6n, el 

interés y el dinero. 
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comestibles, etc). y restringen o anulan sus inversiones, 

Keynes elabora una teor!a de la ocupaci6n en la que est! 
blece que " ••• cuando aumenta la ocupaci6n aumenta tambi@n 
el ingreso. De aqu! que los empresarios resintir!an una 
p~rdida si el aumento total de la ocupaci6n se destinara 
a satisfacer la mayor demanda de art!culos de consumo -
inmediato. En consecuencia, para justificar cualquier -

cantidad dada de ocupaci6n, debe existir cierto volumen 
de inversi6n que baste para absorber el excedente que -
arroja la producci6n total sobre lo que la comunidad - -
decide consumir cuando la ocupacidñ se encuentra al nivel 
do que se trateJ porque, a menos de que exista este vol~ 
men de inversidn, los ingresos de los empresarios serán 
menores que los requeridos para inducirlos a ofrecer la 
cantidad de ocupaci6n de que se trate" (17). 

Segan este autor, el grado de ocupaci6n depende de la -
funci6n de la oferta global, de la propensi6n a consumir 
y del volumen de inversi6n. 

Para combatir el desempleo y subempleo en M~xico, se han 
realizado varias propuestas. Con respecto a este probl~ 
ma, el Plan Nacional de Desarrollo (18) plantea cuatro -
!!neas de acci6n: 

- Creaci6n de empleo en las zonas deprimidas de las priQ 
cipales 4reas urbanas, con el prop6sito de dar un in-
greso a la poblaci6n y ~imult4neamente realizar obras 
de beneficio colectivo. 

(17) Ibídem, 38 y 39. 
(18) PODER EJECUTIVO FEDERAL, Plan nacional de dessrrollo 

1983-1988, 117. 
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- Programa de empleo a los pasantes, para atender a la -
juventud recién egresada de los centros de educaci6n -
superior. 

- Programa de protecci6n para la planta productiva que -
busca mantener los niveles de ocupaci6n existentes y -

evitar que se agrave el desempleo. 

Asimismo se buscara la ampliaci6n y consolidaci6n de - -
acciones de protecci6n al salario y promoci6n directa -
del bienestar en áreas tales corno salud, vivienda, segu

ridad social, y educaci6n, lo que aumentara el potencial 
de desarrollo de los recursos humanos. 

De esta manera, el aparato productivo podr4 generar los 
altos niveles de desempleo y lograr una tasa media anual 
de crecimiento del empleo del 3.5 al 4.0 por ciento. 

Por otro lado, Manuel Gallas propone, para corregir el -
fen6meno del desempleo, llevar a cabo políticas de aume~ 
to del gasto pdblico en caminos, escuelas,presas, y habi 
taciones as! como una pol!tica monetaria que aumente la 

cantidad de dinero en circulaci6n y reduzca la taza de -
inter6s para estimular la inversi6n privada. De esta -
manera se estimula la actividad econ6mica y se logra la 
ocupaci6n plena de la fuerza de trabajo. Sin embargo, -
en los pa!ses en v!as de desarrollo, COMO el nuestro, no 

existe la capacidad productiva para responder a los au-
mentos en la demanda por lo que cuando se han aplicado -
estas medidas, se registran de inmediato alzas en los -
precios sin que se llegue al pleno empleo de la mano de 
obra. 
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A partir de este fenómeno se presentan otros factores -
que intensifican y profundizan la recesión, reducen de -
una manera considerable su demanda de bienes y serviciosr 
esto provoca la disminuci6n en las ventas de otros sect2 
res productivos trayendo como consecuencia la generaci6n 
de mayor desocupación y as! acumulativamente. 

La limitación de la adquisición de materias primas y ca~ 
bustible, as! como la disminución de inversiones, son 
factores que también contribuyen a dicho problema. 

Para atacar las causas del desempleo es necesario reali

zar modificaciones o cambios estructurales. 

Desgraciadamente, en muchos pa!ses de América Látina - -
entre el 30% y el 50% de la población se ubica en áreas 
rurales y desarrolla actividades de simple subsistencia¡ 
tienen bajos niveles de alimentación, salud, educación y 
formación profesional, además de una escasa o casi nula 
capacidad de ahorro. A esta población los est!mulos - -
monetnrios y fiscales no la alcanzan ni logran incorpo-
rarla a la econom!a de mercado, o en las condiciones de 
vida del trabajador y su familia. 

"Sólo un cambio estructural, con inversiones dirigidas 
a expandir sectores de industrialización, con mayores -
niveles de productividad e ingresos, con un proceso de -
capacitación profesional y un mejoramiento paralelo de -
las condiciones sanitarias y educativas, puede generar. -
un equilibrio en la econom!a" (19). 

(19) OSCAR TANGELSON, Empleo y formaci6n profesional en 
Am§rica Latina, 13. 
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Este equilibrio en la economía se puede lograr mediante 
la educaci6n, ya que éste es un aspecto importante en -

la política econ6mica de cualquier país, que puede dis
minuir considerablemente el desempleo. 

3.3.- Educaci6n y Empleo 

Con respecto a la relaci6n existente entre educaci6n y 

empleo, en la conferencia Internacional de Educaci6n -

celebrada en Ginebra en 1983, se ha afirmado que " ... M! 
xico cuenta con la infraestructura necesaria tanto en -

la instancia legal, como en la institucional, .a fin de 
garantizar una vinculaci6n entre la educaci6n, la form~ 
ci6n y el empleo" (20). 

Para que pueda existir una vinculaci6n entre empleo y -
educaci6n ésta debe promover una distribuci6n más equi
tativa de conocimientos y entrenamiento práctico dentro 
de la fuerza de trabajo, basándose esta formaci6n en 
los objetivos de la educaci6n en relaci6n al empleo. Dl 
chos objetivos son: 

"-Enfatizar los componentes culturales (pa,;: 
ticularmente en los científicos y técni-
cos) en todos los ciclos de la educaci6n. 

-Iniciar al educando en actividades produc 
tivas desde temprana edad, cuyo producto
lo beneficie tanto en las escuelas corno a 
la comunidad. Ayudará a formar no s6lo -
empleados, sino tambi~n empresarios y - -
autoempleados. 
En los niños, el juego ha de sustituir al 
trabajo productivo y conducir hacia ~l. -
En estudios superiores fortalecer el ser
vicio social, la investigaci6n científica 
y tecnol6gica. 

-Adaptar el contenido de la educaci6n, de 
manera que sea congruente con las caract~ 

(20) SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA, Informe sobre la edu
cación en México, 114. 



r!sticas estatales y locales, particular 
mente en cuanto a las oosibilidades de = 
realizar trabajo productivo durante el -
ciclo educativo del mismo y al egresar -
de él. 

-Adecuar la estructura de los estudios -
superiores para que estén acordes con -
las necesidades nacionales y con la posi 
bilidad de desempeñar trabajo productivo 
localmente, mientras se estudia. 

-Rediseñar la educaci6n superior en lo -
que sea posible con el fin de que los -
alumnos que dejaron sus estudios en los 
primeros semestres se encuentren en posi 
bilidades de desempeñar trabajos produc= 
tivos, por lo tanto siendo rttiles para -
la sociedad. 

-Ampliar el ámbito de aplicaci6n de los -
medios de formaci6n acelerado o los que 
se lleven a cabo en sistemas abiertos o 
informales. Sobre todo para satisfacer 
las necesidades de los trabajadores de-
sempleados y autoempleados urbanos y - -
rurales. 

-Rediseñar la educaci6n de nivel medio su 
perior a fin de que sea inequ!vocamente
capacitadora para el trabajo productivo 
de los que egresan. 

-Difundir informaci6n sobre oportunidades 
y condiciones de trabajo en sustituci6n 
de la orientaci6n vocacional tradicional" 
(21). 

91. 

Durante las distintas etapas del crecimiento econ6mico -
de nuestro pa!s, el papel que juega la educaci6n en el -
proceso de desarrollo ha variado. En general, se le - -

atribuye una funci6n central de formaci6n de los recursos 
humanos requeridos para la expansi6n de las actividades 
productivas del pa!s, sin embargo, año con año egresan -

enormes cantidades de personas con aptitudes ocupaciona
les escasas o nulas y un pequeño nt1mero de personas con 

aptitudes elevadas. El ritmo al que se van creando los 
empleos para personas que han cursado estudios de nivel 

(21) ~· 118 y 119. 
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superior es casi tres veces m4s r4pido que el de las 
nuevas plazas para personas 
grados de escuela primaria, 
probabilidades de conseguir 
nen mayor escolaridad. 

sin escolaridad o con pocos 
Esto quiere decir que las -

son mayores para quienes ti~ 

Afecta también al problema del desempleo en México el f~ 
n6meno de la devaluaci6n progresiva de la educaci6n ante 
el mercado ocupacional, A medida que se generaliza un -
determinado nivel de escolaridad suben también los requ! 
sitos escolares para el empleo. 

Cuando los estratos m4s bajos alcanzan algunos grados de 
escolaridad, llegan tarde a la competencia en el mercado 
de trabajo ya que la educaci6n que con tanto esfuerzo 
adquirieron para poder desempeñar determinado puesto, ya 
no les da acceso a aquél. 

Para poder combatir el desempleo en nuestro pa!s y ali-
viar los problemas estructurales mencionados anteriormerr 

te, Pablo Latap! propone cinco líneas de acci6n (2211 

1.- Es necesario hacer una revisi6n de las pautas segui
das hasta ahora en la expansi6n del sistema escolar. 
Habrá que ajustar la distribuci6n de las plazas esc2 
lares a pautas m4s igualitarias, con mayor sentido -
compensatorio, de manera que la educaci6n fomente la 
incorporaci6n a la vida econ6mica de los sectores -
hasta ahora m4s rezagados y contribuye a ampliar el 
mercado interno, Por otra parte, también es necesa
rio regular el flujo de alumnos a los diversos nive
les y tipos de escolaridad de manera que se reduse -

(22) PABLO LATAPI, Política educativa y valore• nacionales, 
129. 
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la devaluaci6n de la educaci6n en el mercado ocupa-
cional. 

2.- El sistema escolar deber! ofrecer m~s opciones de -
capacitaci6n para el trabajo, durante y despu6s de -
la enseñanza media, y vincular a los j6venes egresa
dos y desertores con programas de empleo pQblico, 
Por su parte, el Estado deber! generar empleos en -
actividades intensivas de mano de obra, 

3.- Es indispensable que la educaci6n produzca empleos -
autosostenidos; con recursos rn!nimos de capital, - -
principalmente en el campo de las enseñanzas tecnol~ 
gicas. Asimismo, el sistema de investigaci6n cient! 
fica debería incluir entre sus prioridades la bQsqu~ 
da de estas formas de empleo producidas por la pro-
pia educaci6n. 

4.- Esta proposici6n se refiere a la de reformar los con 
tenidos educativos que más directamente se relacionen 
con las actividades econ6micas, con la finalidad de 
afianzar los hábitos y conocimientos que pueden ele
var la productividad cuando los egresados del siste
ma escolar se incorporen a la vida diaria. 

5,- Convendría revisar los programas de educaci6n de los 
adultos desde el punto de vista de su relaci6n con -
el empleo, ya que las acciones de educaci6n de adul
tos se deberían integrar a programas concretos de -
desarrollo econ6mico que mejoren directamente la - -
situaci6n ocupacional de esa poblaci6n. 

Con este tipo de medidas, la política educativa podr~a -
colaborar a la mejor utilizaci6n y formaci6n de nuestros 
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recursos humanos y de esta manera poder disminuir el gr~ 
ve problema na·cional que es el desempleo. 

"Aunque la formaci6n profesional "º puede por s! sola -
solucionar los problemas del desempleo o subempleo, ni -
eliminar sus causas, puede en cambio colaborar en atenua~ 
los, ampliando las posibilidades de ocupaci6n de los - -
cesantes o de los j6venes que buscan trabajo por primera 
vez, fomentando el trabajo cooperativo de sus egresados, 
y, en todo caso, evitando que el avance tecnol6gico deje 
cesantes por obsoletos a trabajadores hoy d!a califica-
dos" (23), 

La formaci6n profesional debe imponerse, como una de sus 
metas, hacer llegar su acci6n a la totalidad de la fuer
za de trabajo, evitar un aumento del gasto y movilizar -
todos los recursos disponibles, en las empresas as! toda 
la capacidad potencial de los empleados y los trabajado
res, y de esta manera ayudar en la lucha contra el desem 
pleo en nuestro pa!s. 

3.4.- El Pedagogo y su Campo de Trabajo 

Debido a la relaci6n tan estrecha que existe entre el -
fen6meno descrito anteriormente y la educaci6n considero 
importante delimitar claramente el campo de trabajo en -
el que se puede desenvolver el pedagogo con el fin de -
poder conocer, entre otras cosas, la capacidad y las po
sibilidades con las que dicho profesionista cuenta para 

la soluci6n o mejoría de los problemas ya mencionadoa. 

Actualmente los problemas educativos se han convertido -

(23) OSCAR TANGELSON, .!!.!.!:..!.• 69, 
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objeto de preocupaci6n tanto a nivel nacional corno rnun-
dial. 

En el caso concreto de M~xico nuestra sociedad est~ atr~ 

vesando por una ~poca de creciente expansi6n y desarra-
llo educativo y es a partir de ésto que la Pedagog!a - -
cobra gran importancia ya que el objeto de estudio de la 
misma es el fen6meno educativo, "el cual implica, desde 
la reflexi6n sobre el deber ser de la educaci6n, es -
decir, el aspecto normativo del quehacer educativo, la -
basqueda de teor!as y leyes que fundamenten las manifes
taciones reales de la acci6n educativa, la aplicaci6n -
de una rnetodolog!a cient!fica que facilite el poder ex-
plicar la educaci6n, hasta las actividades técnicas e -
instrumentales que permitan atacar la problern&tica .inhe
rentes al fen6rneno educativo" (24). 

En términos generales, la actividad profesional del ped~ 
gago está comprendida por los aspectos filos6ficos, te6-
ricos, rnetodol6gicos y técnicos. 

El aspecto f ilos6f ico es aquel que se enfoca al estudio 
de las distintas corrientes y doctrinas relacionadas con 
el deber ser de la educaci6n. 

El aspecto cient!fico se enfoca al estudio de las teor!as 
que fundamentan a la Pedagog!a y capacitan al alumno en 
el manejo de los procedimientos de investigaci6n. 

Dentro de este campo encontrarnos el aspecto cient!fico -
te6rico que es el estudio de los principios te6ricos y-
leyes de la Pedagog!a y de otras disciplinas que son 

(24) JOSE MEDEL, "La actividad profesional del pedagogo", En: 
Enseñanza +Aprendizaje, No. 10, 50. 
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base de la mismai y el cient!f ico-metodol6gico que es el 
estudio de los métodos, y los instrumentos que entrenan 
al alumno para realizar investigaciones. 

El aspecto técnico es aquel que prepara al alumno en el 
manejo de técnicas operativas que le permitan atacar la 
problem!tica del f en6meno educativo. 

Con base en lo anteriormente expuesto, el Pedagogo debe 
estar preparado para comprender y asimilar el proceso -

educativo en general as! como reflexionar y resolver los 
problemas pedag6gicos. 

El campo de acci6n del Licenciado en Pedagog!a est! cla
ramente delimitado, de acuerdo con Benito Guillén, las ac 
tividades profesionales de la Pedagog!a se pueden dividir 
en las siguientes !reas (25): 

1.- Planeaci6n 

2.- Apoyo Académico 

FUNCIONES 

A.- Planeaci6n educativa 
B.- Evaluaci6n de sistemas 

educativos. 
c.- Diseño curricular 

A.- Formaci6n de profesores 
B.- Elaboraci6n de materiales 

did4cticos. 
c.- Elaboraci6n de instrumen 

tos de evaluaci6n. 
o.- Orientaci6n escolar y -

vocacional. 

(25) BENITO GUILLEN, "Mercado de trabajo en actividadeo 
técnico-profesionales del pedagogo 11

• En Ibídem. 27. 



J.- Administración 

4.- Otras 
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A.- Administración de insti
tuciones educativas. 

B.- Administración de recur
sos Humanos. 

C.- Capacitación. 

A.- Educación especial. 
B.- Educación no formal. 

1.- Planeación.- La pl.aneación consiste en fijar el cur
so concreto de acción que ha de seguirse1 estable--
ci~ndose los principios de que habrá de orientarlo,
la secuencia de operaciones para realizarlo y las -
determinaciones de tiempos y de n11meros necesarios -
para su realización. 

A.- Planeación educativa.- Definida como el proceso 
continuo y sistemático mediante el cual es posi
ble preveer la dinámica del sistema educativo a 
fin de controlarlo y encauzarlo mediante la apli 
cación. El pedagogo puede llevar a cabo la pla
neación educativa a cualquier nivel. 

B.- Evaluación de sistemas educativos.- Se define 
como el proceso mediante el cual se determina la 
eficiencia y eficacia de un sistema educativo 
tomando en cuenta todos los componentes y las 
relaciones entre ellos. El pedagogo est' capaci 
tado para realizar la elaboración, análisis, ev~ 
luación y reestructuración de planes y programas 
de estudios. 

c.- Diseño curricular.- Entendido como el producto 
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de una planeaci6n educativa y respondiendo a - -
caracter!sticas técnico pedag6gicas que logren -
aprendizajes más significativos. Dentro de esta 
actividad, el pedagogo puede diseñar, instrumen
tar y evaluar programas de difusi6n y extensi6n 
as! como llevar a cabo la programaci6n, supervi
si6n, control y evaluaci6n de actividades de fo! 
maci6n pedag6gica. 

2.- Apoyo académico.- Definido como el conjunto de acti
vidades técnicas que realiza la Pedagog!a en apoyo -
de las carreras docentes, ayudando as! al logro de -
los objetivos propuestos. 

A.- Formacidn de profesores.- Dentro de esta funci6n 
se pretende capacitar a los profesionistas de -
cualquier área del quehacer educativo en las fun 
ciones básicas para desempeñár la docencia. Tam 
bién influye la actualizacidn docente, El pedag2 
qo está capacitado para desempeñar el diseño, -
aplicacidn y evaluacidn de planes de formacidn,
actualizaci6n y capacitaci6n pedagdgica para el
personal docente, as! como la asesor!a, elabora
ci6n y evaluacidn de programas de selecci6n del 
mismo y la formacidn del promotores bilingües. 

B.- Elaboraci6n de materiales didácticos.- Esta fun
ci6n se refiere a la elaboraci6n de materiales -
que sirven de apoyo para facilitar el proceso de 
enseñanza-aprendizaje, 'y van desde los m!s ele-
mentales como el uso del pizarr6n hasta los más 
complejos como la producci6n de un programa tel~ 
visivo. En esta !rea, el cient!fico de la P~daq2 
g!a realiza la funci6n de asesoramiento técnico 
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en la elaboraci6n de libros de texto, material -
educativo y de divulgaci6n; diseño, instrumenta
ci6n y evaluaci6n de programas educativos que se 
difundan a través de los medios masivos de comu
nicaci6n y la asesor!a de técnicas audiovisuales 
y en la utilizaci6n de otros auxiliares didácti
cos. 

c.- Elaboraci6n de instrumentos de evaluaci6n.- El -
pedagogo está capacitado para elaborar dichos -
instrumentos. Dentro de éstos se encuentran - -
aquellos que se emplean para medir la adquisici6n 
de conocimientos, habilidades o destrezas y acti 
tudes que sirvan para la toma de decisiones res
pecto al desarrollo del proceso enseñanza-apren
dizaje. 

D.- Orientaci6n educativa.- Dentro de ésta se incluye 
la orientaci6n escolar y la vocacional. Defini-
mos orientaci6n escolar como el proceso d~ propo~ 
cionar al alwnno los elementos necesarios para -
que alcance los objetivos propuestos por una in~ 
tituci6n o sistema educativo. Por orientaci6n -
vocacional entendemos el proporcionar los eleme~ 
tos y la informaci6n necesaria para una adecuada 
elecci6n profesional. El pedagogo se encuentra 
capacitado para proporcionar orientaci6n educati 
va, vocacional y profesional. 

E.- Docencia.- El pedagogo participa en la docencia 
a nivel medio superior y superior. 

F.- ~nvestigaci6n.- Dentro de esta funci6n, este pr2 
fesionista identifica, estudia y analiza las di-
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ferentes variables que influyen en la acci6n edy 
cativa, describir sus magnitudes y posibles rela 
cienes entre ellas, y as! explicar la problem4ti 
ca educativa. Asimismo, estudia los hechos pas~ 
dos que le permitan entender la problem!tica - -
actual. 

J.- Administraci6n.-

A.- Administraci6n de instituciones educativas.- En 
esta funci6n es necesario que el pedagogo enfo-
que a las instituciones corno empresas educativas 
ya que esto le va a permitir mantener la perspe~ 
tiva social, y administrarlas e integrarlas con 
un criterio educativo. Dentro de esta funci6n,
él lleva a cabo la organizaci6n, administraci6n 
y direcci6n de centros educativos ya sean pdbli
cos o privados as! como supervisi6n escolar de -
centros particulares. 

B.- Administraci6n de recursos humanos.- Consiste en 
la administraci6n de personal, no s6lo dentro de 
instituciones educativas, sino en diversos 4mbi
tos. Debido a los conocimientos adquiridos en -
el área de administraci6n educativa, formaci6n -
en las diferentes técnicas psicométricas, las -
teorías de la personalidad, la psicología de gru 
pos y las relaciones humanas, el pedagogo se pue 
de desarrollar en este campo. 

c.- Capacitaci6n.- Entendemos capacitaci6n como el 
adiestramiento te6rico y pr4ctico que se le pro-
porciona a la persona con el fin de que realice 
sus actividades profesionales de una manera efi-
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caz. El pedagogo realiza el diseño de planes de 
capacitaci6n de personal para el sector pQblico 
y privado; diseño que planes de adiestramiento -
para los trabajadores de los sectores anterior-
mente mencionados, así como el diseño de planes 
de selecci6n y promoci6n de personal. 

4.- Otras 4reae.-

A.- Educaci6n especial.- Odntro de esta funci6n este 
profesionista realiza actividades de detecci6n,
diagn6stico y en algunos casos el tratamiento de 
atipicidades, a trav~s de la aplicaci6n de los -
instrumentos psicom~tricos necesarios¡ asimismo 
diseña, aplica y evalua los programas de educa-
ci6n especial. 

B.- Educaci6n no formal.- Nos referimos a todas aqu~ 
llas actividades que no caben dentro de un proc~ 
so formal de educacidn escolar o extraescolar, -

entre estas podemos mencionar la educaci6n para 
la salud, programas para el uso de tiempo libre, 
de control natal, etc. Dentro de esta !rea est~ 
mas capacitados para diseñar, aplicar y evaluar 

programas de desarrollo de la comunidad¡ planes 
de_formaci6n art!stica¡ programas de educaci6n -
continua¡ diseño y evaluaci6n de programas de -
adaptaci6n social de menores infractores y deli
cuentes y el diseño y evaluaci6n de programas de 
educaci6n de adultos. 

Otras actividades t~cnico-pedag6gicas que puede 
realizar son: participar en los comitAs encarg~ 
dos de la selecci6n de becarios; desempeñar - -
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cargos p~blicos en las distintas dependencias -
gubernamentales y la asesor!a t~cnico-pedag6gica 
en los departamentos consultivos dependientes de 
diversas direcciones. 

D!a a d!a, el mercado de trabajo del pedagogo ha ido - -
evolucionando considerablemente, y esto ha tra!do como -
consecuencia que sus acciones y funciones se hayan diveE 
sificado por lo que es de gran importancia que el pedag~ 
go tenga los fundamentos científicos de la Pedagog!a, -
una formaci6n social amplia y una capacidad cr!tica fren 
te a la realidad que le rodea. 

El pedagogo siempre será necesario e importante, su des~ 
rrollo se irá incrementando, ya que las necesidades edu
cativas de la sociedad van siendo cada d!a mayores y de 
forma progresiva se han venido diferenciando ante los 
requerimientos siempre nuevos del desarrollo social y -
ccon6mico del pa!s. 



4.- INVESTIGACION SOBRE LAS ACTIVIDADES PROFESIONALES DEL 
PEDAGOGO DENTRO DEL SECTOR PUBLICO ESTATAL • 

4.1.- Planteamiento del Problema 

La Pedagogía en su evolución ha sido conceptualizada de 
diversos modos, adaptándose a concepciones de hombre, 
sociedad y educación particulares de cada sociedad. 

Con el ~ranscurso del tiempo, el concepto y el campo de 

la pedagogía se ha ido diversificando, hasta llegar a -
estructurarse corno una ciencia, la cual se encuentra en
proceso de desarrollo. 

Asimismo, en las sociedades contempor~neas, la educaci6n 

se ha convertido en objeto de estudio en varios sectores 
debido a que ésta se ha perfilado corno uno de los probl~ 
mas principales de la compleja realidad mundial, Actual 
mente, en nuestro pa!s, la educaci6n ha cobrado una gran 
importancia debido a la continuidad, desarrollo, trans-
formaciones y el avance de las sociedades. Esto ha tra! 
do como consecuencia una creciente expansidn de la tarea 

educativa y un inminente desarrollo de la disciplina --
pedagógica. 

La demanda de pedagogos ha crecido significativamente en 
los altimos años,_ Esta demanda es reflejo de la necesi
dad que existe actu'almente ele solucionar los problemas -
educativos que sufre nuestra sociedad. 

Con base en lo anteriormente planteado, el papel que de
sempeña el pedagogo en nuestra sociedad juega un rol in
dispensable ya que es él quien debe estar preparado para 
reflexionar, desde los puntos de vista filosóficos, teó-
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rico, metodoldgico y tdcnico sobre el fen6meno educativo 
Y de esta manera ofrecer alternativas y so~uciones que -
permitan resolver los problemas pedag6gicos actuales. 

A pesar de que el Licenciado en Pedagogía es un prof esi2 
nal que tiene un campo de acci6n propio, con caracterís
ticas específicas y actividade• que solo dl debe reali-
zar, parece ser que es desconocido como tal en su pro--
yeccidn dentro del mercado de trabajo. Este es un pro-
blema tanto para la sociedad en su conjunto, como para -
el pedagogo ya que ni la primera se beneficia totalmente 
con los servicios profesionales del pedagogo ni date lo
gra realizarse en un plano profesional ·y satisfacer.' sus· 
necesidades socioecon~micas. 

A partir de esto, y como estudiante de pedagogía, me pa
rece importante conocer la realidad con respecto al mer
cado de trabajo del Licenciado en Pedagogía, los campos 
en los que se desenvuelve, puestos que ocupa, actividades 
que desempeña, obst&culos con los que se encuentra en el 
ejercicio de la profesi6n, etc. 

Estos datos permitir4n establecer, entre otros, los si-
guientes planteamientos: 

¿Existe la capacidad de absorci6n del. Sector Pllblico Es
tatal con respecto al profesional de la Pedagogía? 

¿El tipo de formacidn y preparaci6n que tiene el Pedago
go satisface las necesidades del Sector Pllblico Estatal? 

Ahora bien, interesada en las interrogantes planteadas -
anteriormente me propuse llevar a cabo una investigacidn 
que respondiera al tema ya explicado. 
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4,2,- Hip6tesis 

La Hipótesis planteada a lo largo de nuestra investiga-
ci6n fue: 

-Las actividades profesionales del Licenciado en -
Pedagogía no se encuentran espec!f icamente delimi 
tadas dentro del Sector Pdblico Estatal, 

4.3.- Marco de Referencia 

Como fundamento a la investigaci6n de interAs, a conti-
nuacidn presento el marco de referencia que consiste en 
una breve explicaci6n sobre los orígenes del Estado, sus 
fines, la creacidn de las Secretarías de Estado en MAKi
co y una descripci6n de cada una de Astas ubicando al -
pedagogo y sus actividades dentro de las mismas. 

4.3.l.- El Estado, origen y Finalidades 

La Evoluci6n del Estado coma realidad social, a 
t'ravAs de la historia, no corresponde siempre a 
las características que le han sido atribu!das -
por las autores en diferentes épocas. La crea-
ci6n del estado no ha sido reciente y sus carac
terísticas han cambiado con el transcurso del -
tiempo. 

Desde la mas remota antiglledad el hombre se agr~ 
paba para poder enfrentarse a la naturaleza, y -
aunque dichos grupos eran muy primitivos ei:ist!a 
ya cietta orqanizacidn y principios de orden. 

Las primeras formaciones sociales permanentes se 
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remontar a Egipto, apr6ximadamente en el año de 
6000 a.c., y a partir de entonces se conoce a la 
agrupaci6n humana como p6lis, ciudad, imperio o 
repOblica la cual se encontraba en un territorio 
con determinadas actividades y fines con cierto 
orden. 

En la antigüedad Helénica se dieron formas avan
zadas de organi2aci6n estatal. En Grecia exis-
ti6 el Estado como asociaci6n unitaria de gran -
importancia que no sólo fue una comunidad pol!t! 
ca sino también religiosa, ya que ambos poderes 
estaban estrechamente unidos. As!, encontramos 

que Aristóteles define las formas de organi2aci6n 
estatal. 

En su estudio primario la organi2aci6n humana, -
unida por lazos raciales y localizado en un te-
rri torio con l!mites definidos comienza a esta-
blecer v!nculos internos por medio de hSbitos, -
costumbres, mitos, creencias e ideolog!as y por 
medio de ellos logra formar una identificaci6n -
que se traduce en una manera de ser espec!fico -

que el pueblo quiere institucionalizar a fin de 
garantizar su permanencia. As! surge la forma -
de organización política dentro de la que se de
sarrollan las relaciones intra e intercomunita-
rias, 

Para explicar el origen del Estado se han plan-
teado diversas tcor!as, de las que mencionaremos 
brevemente las m4s importantes a continuaci6n. 

una de las teor!as mSs significativas es la de -
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Plat6n (1) que sostiene que el origen del Estado 
3e atribuye a la uni6n de diversas profesiones -
econ6micds y la agrupaci6n necesaria de la• dif~ 
rentes actividades humanas a causa de nuestras -
propias necesidades. Plat6n crea un tipo ideal 
de Estado dividiendo a la poblaci6n en tres cla
ses sociales segdn la actividad que cada una de 
ellas debe desempeñar dentro de la organizaci6n 
política, éstos son gobernantes, guerreros, y -
los artesanos y labradores. Para poder llegar -
al perfecto funcionamiento del Estado es india-
pensable la completa armonía entre estas clases 
sociales. 

Los hombres que poseen las mejores cualidades -
intelectuales, virtudes morales, sabiduría, va-
lor, templanza y justicia deben dirigir los des
tinos de la comunidad. 

Otra teoría de importancia es la de San Agustín 
que establece una oposici6n entre la ciudad de -
Dios y la ciudad terrena y explica a ésta dltima 
como una derivaci6n del pecado. As!, el Estado 
tiene un valor de una obra del mal, pero as! - -
como el pecado fue tolerado por el Ser Supremo, .• 
también lo fue el Estado y por esta raz6n tiene
que ocupar un sitio dentro del plan que Dios ha 
trazado al mundo. 

De esta manera vemos que en la concepci6n de San 
Agustín el Estado se crea para poder ofrecerse a 

Dios como su servidor, aun cuando el hombre per
tenezca a la tierra y con ello a la existencia -

(1) Consultar: PLATON, La República • 

...... ~ 
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que ha de morir. Asimismo, por la imperfección 
del Estado, éste debe tomar un lugar secundario 
respecto a la Iglesia. 

La siguiente teoría que mencionaremos fue elabc
rada por Juan Jacobo Rousseau (2), que atribuye 
la creaci6n del Estado a un pacto o contrato en

tre los hombres con el fin de controlar los pro
blemas derivados de la misma civilización tales 
como la propiedad privada y la riqueza. Los ho~ 
bres ceden parte de su libertad y de su poder y 
acuerdan crear un ente independiente para que -
protega las principales libertades del hombre, -
para llevar a cabo correctamente las leyes y pa
ra que represente los intereses del grupo corno -

t~l, y as! forman el Estado. Esta teoría recibe 
el nombre de Cont~ato Social. 

Ahora bien, aunque existen diversas teorías que 
sostienen que la creación del Estado se debe a -
varios factores, vernos que la finalidad de ésta 
es comdn a todos. Este es lograr el bienestar -
de la nación, la solidaridad social, la seguridad 
pdblica, la protección de los intereses individu! 
les y colectivos, una mejoría econ6mica, cultural 
y social de la poblaci6n, las soluciones de los 
problemas nacionales, y la satisfacción de las -
necesidades pdblicas. Estas distintas acciones 
se consideran la finalidad genérica del Estado -
ya que los fines específicos dependen de las con
diciones históricas, económicas, políticas o - -
sociales que hayan surgido en un momento determ! 
nado. 

(2) IGNACIO BURGOA, El Estado, 52, 
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Para loqrar determinar el fin del Estado es nec~ 
sario tomar en cuenta los intereses individuales 
y los intereses colectivos que existen en la na
ci6n para establecer entre ellos un equilibrio,
la cual debe realizarse por el propio orden jur! 
dico sin caer en extremismos peligrosos. 

"El Estado no e~ un fin en ai mi'smo sine un medio 
para que al trav~s de ~l, se realice la finalidad 
gen~rica en beneficio de la naci6n, que siempre 
debe ser la destinaria de la actividad estatal -
o poder p!lblico" (3). 

Mediante el estudio de la evoluci6n de la orqani 
zaci6n pol!tica que diferentes comunidades han -
adoptado en distintos luqares a lo larqo de la -
historia, puede distinguirse en la evoluci6n del 
Estado un proceso hist6rico en continuo desarro
llo. Las formas primogéneas de organizaci6n de 
las tribus primitivas se han ido desarrollando y 

con el tiempo forman organizaciones pol!ticas -
m!s complejas y elaboradas que, a su vez, se ex
tienden a otras comunidades en un proceso que -
lleqa a nuestros d!as. 

"El Estado es una forma social, necesaria, que -
significa una fuerza autoritaria producto de la 
solidaridad, institucionalizada por el Derecho y 
encaminada a la conservaci6n la perpetuaci6n de 
lo social" (4), 

(3) Ibídem, 166. 
(4) JOSilLoPEZ PORTILLO, Valoración de lo estatal, 70. 
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El Estado es la unidad de asociaci6n m~s comple
ta y poderosa y la que posee mayor n<!mero de fi
nes constantes. 

Rodrigo Moreno establece que 
"es el orden jurídico nacional el que 
v~rtebra y estructura al Estado en -
tanto la personalidad jurídica que -
surge de la integraci6n, interacci6n 
e interdependencia de elementos huma
nos, jurídicos, materiales y pol!ti-
cos ••• el Estado es la unidad de aso-
ciaci6n integrativa con poder supre-
mo" (5). 

El Estado es una organizaci6n política de una -
sociedad humana llevada a cabo en un tiempo o -
espacio detenninados. Sus elementos son: "una -
agrupaci6n social humana, que viene a ser la po
blaci6n; un territorio, que es la realidad f!si
co-geografica; un orden jurídico; soberanía, que 
implica independencia y autodeterminaci6n; y un 
gobierno" (6). 

Entre las acciones del Estado podemos mencionar 

(7)' 

a.- La accidn de orient~ci6n del proceso econdml 
co del país que se realiza mediante un sist! 
ma de regulacidn, cuya finalidad es lograr -
un determinado comportamiento de los agentes 
econ6micos. 

(5) RODRIGO MORENO RODRIGUEZ, La administraci6n pública 
federal en México. 32. 

(6) MIGUEL ACOSTA ROMERO, Teor!s general del derecho admi
nistrativo, 36. 

(7) ~· 37. 
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b.- Las acciones directas del Estado contienen -
por objeto la producci6n de bienes y servi-
cios. La realizaci6n de las metas de las -
acciones directas del Estado est!n estrecha
mente relacionadas con los recursos que éste 
disponga, 

c.- Sepuedeconsiderar otro tipo de acción del -
Estado• las diferentes formas que emplea - -
para obtener recursos de la econom!a tales -
como impuestos, tasas, contribuciones, etc. 

Todas estas diferentes categor!as de acciones se 
interrelacionan entre st. 

4.3.2,- Las Secretarías de Estado en M~xico 

La Secretaria de Estado es un órgano superior -
administrativo que ayuda al Presidente de la Re
pdblica en el trato de los asuntos de un ramo de 
la actividad del Estado. 

Las secretarias aparecen por primera vez en la -
Constituci6n de Apatzingán el 22 de octubre de -
1814, en donde se menciona la existencia de tres 
secretarías: una de Guerra, una de Hacienda y la 
otra de Gobierno. 

A partir de esto, las secretar!as van evolucio-
nando y el 24 de diciembre de 1958 la Ley de se
cretarias y Departamentos de Estado, establece -
quince Secretartas, que son (8)1 

(8) MIGUEL ACOSTA ROMERO, ~· 84. 
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Secretar!a de Agricultura y Ganader!a 
Secretaría de Comunicaciones y Transportes 
Secretar!a de la Defensa Nacional 
Secretar!a de Educaci6n Pdblica 
Secretar!a de Gobarnaci6n 
Sec1etar!a de Hacienda y Cr~dito PGblico 
Secretar!a de Industria y Comercio 
Secretar!a de Marina 
Secretar!a de Obras PGblicas 
Secretaría de Patrimonio Nacional 
Secretar!a de la Presidencia 
Secretar!a de Recursos Hidr~ulicos 
Secretar!a de Relaciones Exteriores 
Secretar!a de Salubridad y Asistencia 
Secretar!a del Trabajo y Previsi6n Social. 

En 1976 se agrega la Secretar!a de Turismo. 

En el sexenio actual se hnn transformado algunas 
secretar!as tales como la Secretar!a de Energ!a, 
Minas e Industria Paraestatal, la Secretar!a de 
Salud y l~ Secretar!a de Pesca. Asimismo, se -
crearon dos entidades: Secretar!a de la Contral2 
r!a General de la rederaci6n y la Secretar!a de 
Desarrollo Urbano y Ecolog!a. 

Actualmente, la Administraci6n PGblica Mexicana 
ha quedado conformada por las siguientes Secret~ 
das (9): 

a.- Secretar!a de Agricultura y Recursos Hidr~u
licos. 

Dicha Secretar!a se cre6 en 1853 en donde 
recib!a el nombre de Secretada de Agr!.cult,!!. 
ra y Ganader!a, existiendo por su parte la -

(9) NOTA: Las atribuciones de cada Secretaría fueron conden
sadas de la Ley Orgánica de la ~drninietraci6n Pública 
Federal, México, 1984. 
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de Fomento. Con el tiempo esta Secretar!a 
se denominar!a como la de Secretar!a de Agrl 
cultura y Fomento. 

En 1976 debido a las fricciones que se prod~ 
c!an entre las dos entidades se une a la se
cretar!a de Recursos Hidr!ulicos y a la de -
Agricultura y Ganader!a en la Secretaria de 
Agricultura y Recursos Hidráulicos. 

Las atribuciones más importantes de esta Se
cretar !a son: programar, fomentar y asesorar 
tácnicamente la producci6n agr!cola, ganade
ra, forestal., av!cola y ap!cola en todos sus 
aspectos¡ definir, aplicar y difundir los -
mátodos y procedimientos t4cnicos destinados 
a obtener el mejor rendimiento en la agricul 
tura, silvicultura, ganader!a, avicultura y 
apicultura¡ determinar y conducir las pol!tl 
cas de organización de productores del sector 
agropecuario, en torno a programas regionales 
y nacionales; cuidar de la conservaci6n de -
los suelos agr!colas, pastizales y bosques,
estudiando sus problemas para definir y apll 
car las técnicas y procedimientos adecuados1 
difundir los mátodos y procedimientos t4cni
cos destinados a obtener mejores rendimientos 
de los bosques; intervenir en la dotaci6n de 
agua a los centros de problaci6n e industrias 
y programar, proyectar, construir, adminis-
trar, operar y conservar las obras de capta
ci6n, potabilizaci6n y conducci6n. 

Dentro de esta Secretarla el pedagogo puede 
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desempeñar funciones tales como la capacita
ci6n1 administraci6n de recursos humanos¡ -
diseño¡ aplicaci6n y evaluaci6n de programas 
para lograr la mejor producci6n en la ganad~ 
r!a, agricultura, apicultura, avicultura, y
silvicultura. 

Las subsecretar!as de esta instituci6n son: 
Subsecretar!a de Infraestructura Hidr4ulica, 
Subsecretar!a de Planeaci6n, y Subsecretar!a 
de Agricultura de Ganadería y Forestal. 

b.- Secretaría de Comercio y Fomento Industrial. 

La creaci6n de esta secretar!a viene de la -
separaci6n, en 1917, de la Secretar!a de Fo
mento, Colonizaci6n e Industria en dos: Se-
cretaría de Fomento y la Secretar!a de Indu~ 
tria y Comercio, y ~sta ten!a las atribucio
nes de la Secretaría de Economía. 

En 1982 se convierte en la Secretaría de Co
mercio y Fomento Industrial. 

Las funciones m4s importantes de esta Secre
tar!a son: formular y conducir las pol!ticas 
generales de industria, comercio exterior, -
interior, abasto y precios del pa!s; regular, 
promover y vigilar la comercializaci6n, dis
tribuci6n y consumo de los bienes y servi--
cios; establecer la política de industriali
zaci6n, distribuci6n y consumo de los produ~ 

tos agr!colas, ganaderos, forestales, miner! 
les y pesqueros¡ fomentar el comercio exte--
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rior del pa!s1 coordinar y diriqir el Siste

ma Nacional para el Abasto con el fin de as! 
qurar la adecuada distribuci6n y comerciali
zaci6n de productos y el abastecimiento de -
los consumos b4sicos de la poblaci6n1 fomen
tar el desarrollo del pequeño comercio rural 
y urbano; promover, orientar, fomentar, y -

estimular el desarrollo de la industria pequ~ 
ña, mediana y rural y regular la organizaci6n 
de p.roductores industriales. 

Las actividades que puede realizar el pedag~ 
qo están principalmente ubicados dentro del 
departamento de capacitaci6n, impartiendo -
cursos a los trabajadores, 

Esta Secretaría cuenta con las siquientes -
subsecretar!as: Subsecretar!a de Comercio In 
terior, Subsecretar!a de Comercio Exterior,
y Subsecretaría de Fomento Industrial. 

c.- Secretaría de Comunicaciones y Transportes. 

Esta Secretar!a fue creada en 1891, por la -
Ley de Secretarías de Estado recibiendo el -
nombre de Secretar!a de Comunicaciones y - -
Obras Pablicas. Permaneci6 con este nombre 
hasta 1958 en el cual se denomina con el no~ 
bre que aun conserva actualmente, En 1976 -
se le asiqnan funciones que antes realizaba 
la Secretaría de Marina con respecto a marina 
mercante. 
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A·esta Secretar!a le corresponde: formular y 
conducir las pol!ticas y programas para el -
desarrollo del transporte y las comunicacio
nes de acuerdo a las necesidades del pa!s; -
organizar y administrar los servicios de co
rreos y telégrafos en todos sus aspectos y -
conducir la administraci6n de los servicios 
federales de comunicaciones eléctricas y - -
electr6nicas y su enlace con los servicios -
similares pdblicos concesionados; regular y
vigilar la administraci6n de los aeropuertos 
nacionales, conceder permisos para la cons-
trucci6n de aeropuertos particulares y vigi
lar su operaci6n; fomentar la organizaci6n -
de sociedad cooperativas cuyo objeto sea la 
prestaci6n de servicios de comunicaciones y
transportes; cuidar de los aspectos ecol6gi
cos en los derechos de v1a de las vtas fede• 
ralea de comunicaci6n; promover y organizar 
la capacitaci6n, investigaci6n y el desarro
llo tecnol6gico en materia de comunicaciones 
y transportes. 

En dicha Secretarta el pedagogo puede colab2 
rar en el diseño, instrumentaci6n y evalua-
ci6n de programas educativos que se difundan 
a través de los medios masivos de comunica-
ci6n as! como programas de difusi6n y exten

si6n. 

Sus subsecretarías son: subsecretar1a de Co
municaciones y Desarrollo Tecnol6gico, Sube~ 
cretar1a de Infraestructura y la Subsecreta

rta de Operaci6n. 
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d.- Secretaria de Educaci6n Pdblica. 

El primer organismo que apareci6 de esta Se
cretaría fue en 1843 y recibi6 el nombre de 
Secretaría de Instrucci6n Pdblica e Indus--
tria. En 1891 aparece la Secretaria de Jus
ticia e Instrucci6n Pdblica. Recibe el nom-

- bre de Secretaria de Educaci6n Püblica hasta 
el año de 1921 (10). 

Esta Secretaria está encargada de1 organizar, 
vigilar, y desarrollar en las escuela ofici~ 
les, incorporadas o reconocidas• 

1.- La enseñanza preescolar, primaria, secu~ 
daria y normal, urbana, semiurbana y ru
ral. 

2.- La enseñanza que se imparte en las escu~ 
las a que se refiere la fracci6n XIII -
del artículo 123 constitucional. 

(10) llifu· 94. 

3.- La enseñanza t~cnica, industrial, comer
cial y de artes y oficias, incluida la -
educaci6n que se imparte a las adultos. 

4.- La enseñanza agrícola can la coaperaci6n 
de la Secretaría de Agricultura y Recur
sos llidr~ulicas. 

5.- La enseñanza superior y profesional. 
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6.- La enseñanza deportiva, militar y la cultura 
ftsica en general. 

Asimismo, dicha entidad est& destinada a crear y 

y mantener las escuelas oficiales en el Distrito 
Federal1 crear y mantener, en su caso, escuelas 
de todas clases que funcionen en la Rep~blica d~ 
pendientes de la federaci6nr viqilar que se oh-
serven y cumplan las disposiciones relacionadas 
con la educaci6n preescolar, primaria, secunda-
ria, tllcnica y normal, establecidas en la Const! 
tuci6n y preescribir las normas a que se debe -
ajustar la incorporaci6n de las escuelas parti
culares al sistema educativo nacional¡ ejercer -
la supervisi6n y vigilancia que proceda en los -
planteles que impartan educaci6n en la Repdblica, 
conforme a lo preescrito por el articulo tercero 
constitucional¡ promover la creaci6n de institu
tos de investigaci6n cienttf ica y técnica y el -
establecimiento de laboratorios, observatorios,
planetarios y dem&s centros que requieran el de
sarrollo de la educaci6n primaria, secundaria, -
normal, tllcnica y superior; mantener al corriente 
el escalaf6n del magisterio y el seguro del mae~ 
tro, y crear un sistema de compensaciones y est! 
mulos para el profesorado¡ revalidar estudios y

t!tulos, y conceder autorizaci6n para el ejerci
cio de las capacidades que acrediten¡ vigilar, -
con auxilio de las asociaciones de profesionis-
tas, el correcto ejercicio de las profesiones,
organizar, promover y supervisar programas de -
capacitaci6n y ddiestramiento as! como organiz~r 
sistemas de orientaci6n vocacional de enseñanza 
abierta y de acreditaci6n de estudiosr organizar 
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y promover acciones tendientes al pleno desarro
llo de·1a juventud y a su incorporaci6n a las -
tareas nacionales, estableciendo para ello sist! 
ma de servicio social, centros de estudios, pro
gramas de recreaci6n y de atenci6n a los proble
mas de los j6venes, crear y organizar a este fin 
sistemas de enseñanza especial para niños, adol! 
cantes y j6venes que lo requieran. 

Dentro de esta Secretaría el pedagogo tiene un -
amplio campo de trabajo1 sus funciones principa
les son: planeaci6n educativa, programaci6n, su
pervisi6n, .control y evaluaci6n de actividades -
de formaci6n pedag6gica1 elaboraci6n, an4lisis,
evaluaci6n y reestructuraci6n de planes y progr~ 
mas de estudio; diseño curricular; administra--
ci6n de recursos humanos; elaboraci6n de materi~ 
les did&cticos1 asesoría t~cnica en la elabora-
ci6n de libros de texto y material educativo1 -
supervisi6n escolar de centros privados¡ diseño, 
aplicaci6n y evaluaci6n de planes de formaci6n,
actualizaci6n y capacitaci6n pedag6gica para el 
personal docente1 diseño, aplicaci6n y evalua--
ci6n de programas de desarrollo de la comunidad1 
diseño y evaluaci6n de programas de educaci6n de 
adultos. 

Esta secretaría tiene actualmente las siguientes 
subsecretarias: Subsecretaría de Educaci6n Ele-
mental, subsecretaría de Cultura, Subsecretaría 
de Educaci6n e Investigaci6n Tecnol6gica, Subse
cretaría de Educaci6n Media, Subsecretaría de 
Educaci6n Superior e Investi9aci6n Científica y 
la Subsecretaría de Planeaci6n Educativa. 
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e.-.Secretaria de Gobernaci6n. 

Esta entidad aparece por primera vez en las 

Siete Leyes Constitucionales de 1836 bajo el 
nombre de Ministerio del Interior. sufre -
varios cambios de nombre tales como Secreta
ria de Estado y Gobernaci6n, Secretar!a de -
Estado y Despacho de Gobernaci6n hasta que -
en 1891 recibe el nombre de Secretar!a de -
Gobernaci6n. Durante el gobierno del Presi
dente Venustiano Carranza vuelve a cambiar -

de nombre designándose Secretar!a de Estado 
y a partir de 1917 se renombre Secretaria de 
Gobernaci6n. 

Sus principales atributos son: presentar an
te en Congreso de la Uni6n las iniciativas -
de ley del Ejecutivo¡ publicar las leyes y -
decretos que expide el Congreso de la Uni6n, 
alguna de las dos CAmaras o el Presidente de 
la Repdblica1 publicar el Diario Oficial de
la Federaci6n1 vigilar el cumplimiento de -
los preceptos constitucionales por parte de 
las autoridades del pa!s, especialmente en -
lo que se refiere a las garant!as individua
les y dictar las medidas administrativas que 
requiera ese cumplimiento1 aplicar el art!c~ 
lo 33 de la Constituci6n1 fomentar el desa-
rrollo pol!tico e intervenir en las funcio-
nes eleotorales; conforme a las leyes1 mane
jar el Archivo General de la Naci6n1 formu-
lar y conducir la pol!tica de poblaci6n, - -
salvo lo relativo a colonizaci6n, asentamien 
tos humanos y turismo1 orientar, autorizar,
coordinar, supervisar y evaluar los programas 
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de comunicaci6n social de las dependencias -
del Sector Pdblico Federal. 

En esta Secretar!a el pedagogo puede prestar 
sus servicios dentro del departamento de ca
paci taci6n y desarrollo de personal. 

Esta entidad tiene tres subsecretar!as que -
reciben el nombre de Subsecretar!as de Gobe~ 
naci6n. 

f.- Secretaría de Hacienda y Crédito Pdblico. 

A ra!z de la consumaci6n de la Independencia, 
en 1821 surge la Secretaría de Hacienda y -
Crddito Pdblico. M4s adelante se le denomi
na Secretarla de Hacienda, Crddito Pdblico y 
Comercio lo cual posteriormente le fue supri 
mida recibiendo el t!tulo con el que se le -
conoce actualmente. 

La Ley Org4nica de la Administraci6n Pdblica 
le conserv6 su nombre, sin embargo, muchas -
de sus funciones fueron atribuidas a otras -
secretarías. 

Las funciones m4s importantes de dicha Seer~ 
taría son: estudiar y formular los proyectos 
de leyes y disposiciones impositivas, y las 
leyes de ingresos federales del Departamento 
del Distrito Federal; cobrar los derechos, -
impuestos, productos y aprovechamientos del
Distrito Federal, en los términos de la Ley 
de Ingresos del Departamento del Distrito --
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Federal y las leyes fiscales correspondien-
tes¡ determinar los criterios y montos glob~ 
les en los est!mulos fiscales¡ estudiar y -
proyectar sus efectos en los ingresos de la 
Federaci6n y evaluar sus resultados conforme 
a sus objetivos¡ dirigir los servicios adua
nales y de inspecci6n y la policia fiscal de 
la Federaci6n1 planear, coordinar, evaluar y 
vigilar el sistema bancario del pala que co~ 
prende al Banco Central, a la Banca Nacional 
de Desarrollo y las dem4s instituciones en-
cargadas de prestar el servicio pdblico de -
banca y cr~dito; manejar la deuda pdblica de 
la Federaci6n y del Departamento del Distri
to Federal1 establecer y revisar los precios 
de tarifas de los bienes y servicios de la -
administraci6n pdblica federal o bien, las -
bases para fijarlos, 

Dentro de esta Secretarla el pedagogo puede 
participar en la administraci6n de recursos 
humanos y en el departamento de capacitaci6n 
diseñando, aplicando y evaluando planes de -
adiestramiento para los trabajadores de di-
cha instituci6n, 

Las subse~retar!as de esta entidad son: Sub
secretar!a de Hacienda y cr~dito Pdblico, -
subsecretar!a de Ingresos, y subsecretar!a -
de la Banca Nacional, 

g.- secretar!a de la Defensa Nacional, 

Fue creada en 1821, cambiando su nombre por-
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la Secretar!a de Guerra y Marina en 1836. R~ 
cibe en 1937 el nombre por el que le conoce
mos actualmente. 

Esta Secretaria se encarga de; organizar, -

administrar y preparar al Ejército y la Fuer 
za Aérea1 organizar y preparar el servicio -
militar nacional1 organizar las reservas del 
Ejército y de la Fuerza Aérea, e impartirles 
las instrucci6n técnica militar correspon--
dientes1 asesorar militarmente la construc-
ci6n de toda clase de v!as de comunicación -
terrestres y aéreas1 administrar la justicia 
militar, dirigir la educación profesional de 
los miembros del Ejército y de la Fuerza Aé
rea, y coordinar, en su caso, la instruccidn 
militar de la poblaci6n civil. 

El pedagogo puede realizar funciones dentro -
del departamento de capacitación de personal 
diseñando, aplicando y evaluando programas -
destinados a los miembros del Ejército y la 
Fuerza Aérea. 

La dnica subsecretar!a de esta entidad es la 
subsecretar!a de la Defensa Nacional. 

h.- Secretar!a de Marina. 

En 1939 fue creado el Departamento de Marina 
Nacional que qued6 bajo la dependencia del -
Ejecutivo Federal. Un año m4s tarde se ele
v6 dicho Departamento a la categor!a de se-
cretar!a de Estado. 
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Ha conservado su nombre pero a la vez se le 
delegaron atribuciones en materia de marina 
mercantes a la Secretarta de Comunicaciones 
y Transportes. 

Esta Secretarta lleva a cabo las siguientes 
actividades: organizar, administrar y prepa
rar la Armadar manejar el activo y las rese~ 
vas de 1-a armada en todos sus aspectos¡ orga

nizar, administrar y operar el servicio de -
aeronadtica naval militar, otorgar y admini~ 
trar el servicios de policia mar!tima;"ins-
peccionar los servicios de la armada; interv!!_ 
nir en la administraci6n de la justicia mili 
tar, organizar y prestar los servicios de -
sanidad naval. 

Dentro de esta Instituci6n el pedagogo puede 
participar en la administraci6n de recursos 
humanos y en el departamento de capacitaci6n 
diseñando, aplicando y evaluando planes de -
adiestramiento para los trabajadores de di-

cha instituci6n. 

La dnica subsecretarta de esta entidad es la 
Subsecretarta de Marina. 

i.- Secretarta de Programaci6n y Presupuesto. 

Esta Secretarta fue creada en 1976 teniendo 
como antecedente la Comisi6n Nacional de In
versiones, ya desaparecida, y la Secretarta 
de la Presidencia. Desde su crea~i6n ha con 
servado su nombre. 
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Las atribuciones de dicha Secretaría son: -
proyectar la planeación nacional de desarro
llo y elaborar, con la participación de los 
grupos sociales interesados, el Plan Nacional 
correspondiente¡ coordinar las actividades -

del Plan Nacional del Desarrollo, as! como -
desarrollar la congruencia entre las accio-
nes de la Administración PQblica Federal y -
los objetivos y prioridades del Plan Nacional 
de Desarrollo; formular el programa del gas
to pQblico federal y el proyecto de Presupue~ 
to de Egresos de la Federación y presentarlos 
a la consideración del Presidente de la Rep~ 
blica; establecer normasrlineamientos y pol! 
ticas en materia de administración, remuner~ 
ciones, capacitación y desarrollo de perso-
nal, as! como coordinar y vigilar la opera-
ción del Sistema General de Administración y 
Desarrollo de Personal del Poder Ejecutivo -
Federal; regular la planeación, programación, 
presupuestación, ejecución y evaluación de -
las obras pQblicas que realicen las depende~ 
cias y entidades de la administración pQbli
ca federal; vigilar el cumplimiento de las -
obligaciones derivadas de las disposiciones 
en materia de planeaci6n nacional, as! come
de programación, presupuestación, contabili
dad y evaluación. 

El pedagogo puede realizar sus funciones de~ 
tro del departamento de capacitación y desa
rrollo de personal. 

La Secretar!a de Programación y Presupuesto 
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tiene cuatro subsecretarias que son1 Subse-
cretar!a de Programaci6n y Presupuesto de D~ 
sarrollo Social y Rural, Subsecretaria de -
Control Presupuestal, Subsecretaria de Desa
rrollo Regional, y Subsecretaria de Program! 
ci6n y Presupuesto de Desarrollo Industrial 
y de Servicios. 

j.- Secretaria de la Reforma Agraria. 

En 1910 se cre6 la Direcci6n Agraria, que -
dependia de la Secretaria de Agricultura y -
Fomento, Más adelante sufre varios can~ios
en su nombre hasta que en 1974, debido a re
formas hechas a la Ley de Secretarias y De-
partamentos de Estado, se convierte en Seer~ 
tarta de la Reforma Agraria, nombre que aún 
conserva. 

Esta Secretaria se encarga de aplicar los -
preceptos agrarios del art!culo 27 constitu
cional, as! como las leyes agrarias y sus -
reglamentos: conceder o ampliar en t@rminos 
de ley, las dotaciones o reestituciones de -
tierras y aqtias a los ·nucleos de poblaoi6n -
agr!cola y dotarlos de tierras y aguas y de 
la zona urbana ejidal; cooperar con las aut2 
ridades competentes a la eficaz realizaci6n 
de los programas de conservaci6n de tierras 
y aguas en lo~ ejidos y comunidades; proyec
tar los programas generales y concretos de -
colonizaci6n ejidal, para realizarlos promo
viendo el mejoramiento de la poblaci6n rural, 
y en especial, de la poblaci6~ ejidal exceden 

te. 
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En esta Secretaria el pedagogo puede diseñar, 
aplicar y evaluar programas de capacitaci6n 
para ser aplicados a las poblaciones rurales, 
as! como impartir cursos de alfabetizaci6n y 
educaci6n para adultos, ASimismo, puede pa¡;: 
ticipar en el departamento de capacitaci6n -
de personal. 

Las subsecretarias de esta entidad son: Sub
secret.ar!a de Organizaci6n Agraria y la Sub
secretaria de Asuntos Agrarios. 

k.- Secretaria de Relaciones Exteriores. 

Durante el gobierno del General Agustin de -
Iturbide fue creada en 1821 la Secretaria de 
Relaciones Exteriores, denomin!ndose Secret~ 
taria de Estado y Despacho de Relaciones Ex
teriores o Interiores. Quince años despu~s 
recibe el nombre de Ministerio de Relaciones 
Exteriores y posteriormente se le designó -
Secretaria del Despacho de Relaciones Exte-
riores. En 1891 recibe su nombre actual. 

Las funciones de dicha Secretar!a son: prom2 
ver, propiciar, y asegurar la coordinación -
de acciones en el exterior de las dependen-
cias y entidades de la administraci6n prtbli
ca federal¡ y sin afectar el ejercicio de -
las atribuciones que a cada una de ellas co
rresponde conducir la pol!tica exterior para 
lo cual interviene en toda clase de tratados, 
acuerdos y convenciones en los que el pa!s -
sea parte; dirigir el servicio exterior en -
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sus diplomáticos y consular en los términos 
de la Ley del Servicio Exterior Mexicano, y 
velar por el buen nombre de México¡ impartir 
protección a los mexicanos; cobrar derechos 
consularesr ejercer funciones notariales, de 
Registro Civil, de auxilio judicial y las -
dem!s funciones notariales que señalan las -
leyes, adquirir, administrar y conservar las 
propiedades de· la Naci6n en el extranjero¡ -
intervenir en las cuestiones relacionadas -
con los l!mites territoriales del pa!s y - -
aguas internacionales; intervenir en todas -
las cuestiones relacionadas con nacionalidad 
y naturalizaci6n1 guardar y usar el Gran - -
Sello de la Naci6n; realizar los intercam--
bios culturales entre México y otros pa!ses1 
otorgar becas para estudios en el extranjero. 

En esta secretar!a el pedagogo puede elabo-
rar dentro del departamento de capacitaci6n 
y desarrollo de personal as! como la admini~ 
traci6n de recursos humanos. 

La Secrt:!tar.{a de Relaciones Exteriores cuen
ta con tres subsecretar!as que son: Subsecr~ 

tarta de Planeaci6n y Asuntos Culturales, -
Subsecretar!a de Relaciones Exteriores, y -
Subsecretar!a para Asuntos Multilaterales. 

1.- Secretar!a de Salud. 

Esta Secretar!a fue creada en 1943 compren-
diendo dos ramos: Salubridad y el otra, - -
Asistencia, cada una de las cuales tuvieron-
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or!genes distintos. 

-salubridad.- Antes de la Independencia y -
todav!a diez años después de consumada ésta, 
el encargado de Salubridad era el protomed! 
cato, En 1830 se cre6 la Facultad de Medi
cina y ésta se hace cargo de dicha funci6n. 
En el año de 1841 apareci6 el Consejo de S~ 
lubridad General, que depend!a de la Secre
tar!a de Gobernaci6n. En el año de 1917 se 
establece el Departamento de Salubridad PG
blica existiendo hasta 1943 en el cual se -
fusion6 con la Secretar!a de Asistencia PG
blica. 

-Asistencia.- Los inicios de esta Secretar!a 
se remontan al año de 1961 en la cual se -
cre6 la Direcci6n General de Fondo de Bene
ficiencia, que manejaba los hospitales, ho~ 
picios y otros establecimientos de benefi-
ciencia del Gobierno de la Uni6n. M~s ade
lante se instituy6 la Junta Directiva de la 
beneficiencia pablica, As!, en el año de -
1943 se fusionaron la Secretar!a de Asisten 
cia Pablica con el Departamento de Salubri
dad Pablica dando origen a la Secretar!a de 
Salubridad y Asistencia. A principios de -
1985 se cambi6 su t!tulo denomin~ndose Se-
cretar!a de Salud. 

Los atributos m~s importantes de esta Secre
tar!as son: establecer y conducir la pol!ti
ca nacional en materia de asistencia social, 
servicios médicos y salubridad general, con 
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excepci6n de lo relativo al saneamiento del 
ambiente; y coordinar los programas de servi 
cios a la salud de la administraci6n ptlblica 
federal, as! como los agrupamientos por fun
ciones y programas afines, que en su caso, -
se determinen; crear y administrar estableci 
mientes de salubridad, de asistencia ptlblica 
y de terapia social en cualquier lugar del -
territorio nacional y or~anizar la asisten-
cia ptlblica en el Distrito Federalr aplicar 
a la beneficencia ptlblica los fondos que le 
proporcione la Loter!a Nacional; organizar y 
vigilar las instituciones de beneficencia -
privada, en los términos de las leyes relati 
vas, e integrar sus patronatos, respetando -

la voluntad de los fundadores; normar, prom2 
ver y apoyar la impartici6n de asistencia -
médica y social a la maternidad y la inf an-
cia y vigilarla que se imparta por institu-
ciones ptlblicas o privadas, realizar el con
trol higH!nico e inspecci6n sobre prepara--
ci6n, posesi6n, uso, suministro,importaci6n, 
exportaci6n y circulaci6n de comestibles y -
bebidas; estudiar, adaptar y poner en vigor 
las medidas necesarias para luchar contra -
las enfermedades transmisibles, contra las -
plagas sociales que afectan la salud, contra 
la mendicidadr administrar y controlar las -
escuelas, institutos y servicios de higiene 
establecidos por la Federaci6n en toda la -
Reptlblica, excluyendo a aquellos que se rel! 
cionan exclusivamente con la sanidad animal. 
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El campo de trabajo del pedagogo dentro de -
esta entidad es muy amplia, ya que puede PªE 
ticipar desarrollando, entre otras, las si-
guientes funciones: diseño, aplicaci6n y - -
evaluaci6n de programas de educaci6n especial 
que se imparten en los centros de salud de -
dicha Secretaría; diseño, aplicaci6n y eva-
luaci6n de programas de desarrollo de la co
munidad; participar en la administraci6n y -
control de las escuelas, institutos y servi
cios de higiene establecidos por la Secreta
da; diseño y evaluaci6n de programas contra 
las enfermedades sociales que afectan la - -
salud tales como la drogadicci6n, alcoholis
mo, u otros vicios; diseño y evaluaci6n de -

programas de readaptaci6n social de menores 
infractores y delincuentes. 

La Secretaría de Salud tiene las siguientes 
subsecretarías: Subsecretaría de Investiga-
ci6n y Desarrollo, Subsecretaría de Planea-
ci6n y Subsecretaría de Servicios de Salud. 

m.- Secretaría del Trabajo y Previsi6n Social. 

Durante el régimen presidencial de Francisco 
I. Madero, en 1911, dentro de la Secretaría 
de Comercio, Industria y Trabajo, se crea un 
Departamento Especial de Trabajo. En 1932,
este Departamento se transforrn6 en autdnomo 
hasta que ocho años m!s tarde, en 1940, se -
convirti6 en secretaría del Trabajo y Previ

si6n Sccial. 
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Las funciones m4s relevantes de esta Secret! 
r!a son vigilar la observancia y aplicaci6n 
de las disposiciones relativas contenidas en 
el art!culo 123 y dem!s de la Constituci6n -
Federal del Trabajo y en sus reglamentos¡ -
procurar el equilibrio entre los factores de 
la producci6n, de conformidad con las dispo
cisiones legales relativas¡ promover el in-
cremento de la productividad del trabajo¡ -
promover el desarrollo de la capacitaci6n y 
el adiestramiento en y para el trabajo, as! 
como realizar investigaciones, prestar servi 
cios de asesor!a e impartir cursos de capaci 
taci6n que para inc<ementar la productividad 
en el trabajo requieran los sectores produc
tivos del pa!s, en coordinaci6n con la Seer~ 
tar!a de Educaci6n Pablica1 establecer y di
rigir el servicio nacional de empleo y vigi
lar su funcionamiento¡ estudiar y ordenar -
las medidas de seguridad e higiene industri! 
les, para la protecci6n de los trabajadores, 
y vigilar su cumplimiento¡ estudiar y orde-
nar planes para impulsar la ocupaci6n del -
pats1 promover la cultura y recreaci6n entre 
los trabajadores y sus famillas. 

Dentro de todas las funciones anteriormente 
mencionadas podemos ubicar al padagogo ya -
que su participaci6n es necesaria en la ela
boraci6n, aplicaci6n y evaluaci6n de progra
mas y planes y asesor!as as! como de la cap! 
citaci6n y adiestramiento de personal. 

Las subsecretar!as de dicha entidad •en: 
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Subsecretar!a A y Subsecretar!a B. 

n.- $ecretar!a de Turismo. 

En 1958 se cre6 el Departamento de Turismo,
cuyo antecedente es la Comisi6n Pro-turismo, 
y que depend!a directamente de la Secretar!a 
de Gobernaci6n. Debido a reformas realiza-
das a la Ley de Secretar!as y Departamento -
de Estado dicho Departamento se convierte en 
Secretar!a de Turismo en 1974 y hasta la fe
cha aún conserva este nombre. 

Esta Secretar!a se encarga de fomentar y COE 

ducir la pol!tica de desarrollo de la activ! 
dad pol!tica nacional1 promover en coordina
ci6n con las entidades federativas las zonas 
de desarrollo tur!stico nacional y formular 
en forma conjunta con la Secretar!a de Desa
rrollo Urbano y Ecolog!a la declaratoria re~ 
pectiva1 regular, orientar y estimular las -
medidas de protecci6n al turismo, y vigilar 
su cumplimiento, en coordinaciOn con las de
pendencias y entidades de la administraci6n 
pdblica federal y ~on las autoridades estat~ 
les y municipales. Adem4s promueve y facili 
ta el intercambio y desarrollo tur!stico en 
el exterior; promover, y en su caso, organi
zar en coordinaci6n con la Secretar!a de Ed~ 
caci6n Pdblica, la capacitaci6n, investiga-
ci6n y el desarrollo tecnol6gico en materia 
tur!stica1 proyectar, promover y apoyar el -
desarrollo de la infraestructura tur!stica y 
estimular la participaci6n de los sectores -
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sociales y privado. Estas son, entre otras, 
las actividades en las que participa el pede 
go90 dentro de esta Secretar!a. 

La Secretar!a de Turismo tiene dos subsecre
tar!as 1 Subsecretar!a de OperaciOn y Subse-
cretar!a de PromociOn y Fomento, 

o.- Secretar!a de Desarrollo Urbano y Ecolog!a. 

creada a principios del sexenio del Presiden 
te Miguel de la Madrid Hurtado, encarg«ndose 
esta Secretar!a de formular y conducir las -
pol!ticas generales de asentamientos humanos, 
urbanismo, vivienda y ecolog!a, proyectar la 
la distribución de la poblaci6n y la ordena
ción territorial de los centros de población, 
conjuntamente con las dependencias y entida
des del Ejecutivo Federal que corres9onda, -
as! como coordinar las acciones que el Ejec~ 
tivo Federal convenga con los Ejecutivos Lo
cales para la realización de acciones coinc! 
dentes en esta materia, con la participación 
de loa sectores social y privado1 promover -
el desarrollo urbano de la comunidad y fornen 
tar la organización de sociedades cooperati
vas de vivienda y materiales de canstrucción1 
promover el desarrollo de programas de vivie~ 
da y urbanismo1 preveer a nivel nacional las 
necesidades de tierra para vivienda y para -
el desarrollo urbano; organizar y fomentar -
las investigaciones relacionadas con la vi-
vienda, desarrollo urbano y ecolog!a1 conser 
var y fomentar el desarrollo de la flora y -
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fauna mar!tima, fluciales y lacustres. 

Dentro de estas dltimas funciones de la Se-
cretar!a puede laborar el pedagogo ya que -
éste puede participar en las investigaciones, 
programas y planes para el desarrollo de la 
comunidad, y conservaci6n del medio ambiente. 
Adem!s puede participar en el desarrollo de 
de personal y capacitaci6n. 

La Secretar!a de Desarrollo Urbano y Ecolo-
g!a cuenta con las siguientes subsecretar!as: 
Subsecretaria de Desarrollo Urbano, Subsecr~ 
tar!a de Ecolog!a, y Subsecretar!a de Vivien 
da, 

p.- Secretaria de Energ!a, Minas e Industria Pa
raestatal. 

Dicha Secretar!a fue creada en 1982. Los -
atributos mSs importantes de esta entidad -
son: pasear, vigilar, conservar o administrar 
los bienes de propiedad originaria, los que 
constituyan recursos materiales no renova--
bles ,· los de dominio pdblico y los de uso -
coman, siempre que no estl!n encomeildados ex
presamente a otra dependencia, compilar y ºE 
denar las normas que rigen las concesiones,
autorizaciones y permisos o la vigilancia -
para la explotaci6n de los bienes y recursos 
a que se refiere la fracci6n anterior1 as! -
como otorgar, conceder y permitir su uso, -
aprovechamiento o explotaci6n, cuando dichas 
funciones no estdn expresamente encomendadas 
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a otra dependencia¡ impulsar el desarrollo -
de.los energ~ticos de la industria b4sica o
estrat~gica y de la industria naviera¡ cond~ 
cir, aprobar, coordinar y vigilar la activi
dad de las industrias paraestatales con ex-
clusión de las que est~n asignadas a otra -
dependencia¡ atender a la pol!tica industrial 
establecida por la Secretar!a de Comercio y
Fomento Industrial. 

Dentro de esta Secretar!a, el pedagogo puede 
realizar la función de diseño de planP.s de -
capacitación de personal y planes de adiestr! 
mientes para los trabajadores de dicha enti
dad. 

Las subsecretar!as de esta Instituci6n son1-
subsecretar!a de Energ!a, Subsecretar!a de -
Industria Paraestatal B4sica y la Subsecret! 
r!a de la Industria Paraestatal de la Trans
formaci6n. 

q.- Secretar!a de Pesca. 

A mediados del sexenio del Presidente Josl! -
L6pez Portillo se eleva el t!tulo del Depar
tamento de Pesca a Secretar!a de Pesca. 

Esta Secretar!a realiza las siguientes fun-
ciones: formular y conducir la pol!tica pes
quera del pa!s1 programar, fomentar y aseso
rar técnicamente la producción y explotaci6n 
pesquera en todos sus aspectos¡ organizar y 

fomentar la investigaci6n sobre la actividad 
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pesquera y promover el establecimiento de -
centros o instituciones de capacitaci6n pes
quera¡ definir, aplicar y difundir los mdto
dos y procedimientos tdcnicos destinados a -
obtener rendimiento de la piscicultura¡ reg~ 
lar la formaci6n y organizaci6n de la flota 
pesquera, as! co~o promover la construcci6n 
de embarcaciones pesqueras¡ regular la pesca 
en lo relacionado con el nOmero, condici6n y 
capa~idad del personal pesquero; cuantificar 
y evaluar laa especies de la flora y fauna -
cuyo medio de vida sea el agua¡ y realizar -
actividades y autorizar lo referente a acua
cultura. 

Dentro de esta Secretar!a el pedagogo puede 
colaborar en la elaboraci6n de planes que -
promuevan el consumo de alimentos pesqueros
as! como la impartici6n de cursos de capaci
taci6n y adiestramiento a todo el personal -
pesquero. 

La Qnica subsecretar!a de la Secretar!a de -
Pesca es la Subsecretaria de Infraestructura 
Pesquera. 

r.- .Secretada de la Contralor!a General de la -
Federaci6n. 

Fue creada a principios de este sexenio, re~ 
lizando las siguientes actividades: planear, 
organizar y coordinar el sistema de control
y evaluaci6n guber.namental1 inspeccionar el
ejercicio del gasto pQblico federal y su con 
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gruencia con los presupuestos.de egresos; e~ 
pedir las normas que regulen el funcionarnien 
to de los instrumentos y procedimientos de -
control de la administraciOn pdblica federal; 
vigilar el cumplimiento de las normas de con 
trol y fiscalizaciOn, as! como asesorar y -
apoyar a los Organos de control interno de -
las dependencias y entidades de la adminis-
traciOn pdblica federal; establecer las ha-
ses generales para la realizaciOn de audito
r!as en las dependencias y entidades para la 
administraciOn pdblica federal as! como rea
lizar las auditor!as que se requieran a las 
dependencias y entidades en apoyo de sus pr2 
pies Organos de control; comprobar el cumpli 
miento, por parte de las dependencias y enti 
dades de la administraci6n pdblica federal -
de las obligaciones derivadas de las disposi 
cienes en materia de planeaci6n, presupuest! 
ci6n, ingresos, financiamiento, inversi6n, -
deuda, patrimonio y fondos y valores de la -
propiedad o al cuidado del Gobierno Federal; 
recibir y registrar las declaraciones patri
moniales que deban presentar los servidores 
de la administraciOn pdblica deferal y veri
ficar y practicar las investigaciones que -
fuesen pertinentes de acuerdo con las leyes 
y reglamentos; designar a los auditores ex-
ternos de las entidades y normar y controlar 
su actividad. 

Podemos ubicar al pedagogo dentro del depar
tamento de capacitaci6n y desarrollo de per
sonal as! como la adminiatraci6n de recurso• 

1 
1 
i¡ 

1 
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hllll\Anos. 

Las subsecretarias de dicha institucidn son: 
Subsecretaría A y Subsecretar!a B. 

4.4.- Instrumento de Recolección de Datos. 

Con el fin de recolectar la información necesaria 
sobre las actividades que realiza el pedagogo den
tro del Sector Pdblico Estatal, se llevd a cabo la 
elaboracidn del instrumento a utilizar dentro de -
dicha investigación. 

Cabe señalar que la elaboración de 6ste se llev6 a 
cabo en varias etapas de las que a continuación -
hablaremos. 

Como primer intento para la realización del cuea-
tionario se realizó internamente un desglose de -
las preguntas que se consideraban necesarias e im
portantes para recolectar información sobre las -
actividades del pedagogo. 

Con base en esto se llevó a cabo el primer esbozo 
del cuestionario. Posteriormente ae revisó la re
dacción, la estructura y orden las preguntas y se 
corrigió. 

Asl, quedó estructurado el cuestionario a utilizar 
en nuestro premuestreo. Definimos premuestreo - -
como la selección de un pequeño grupo de sujetos y 
aplicarles el instrumento que ha de ser utilizado 
en la investigación de inter~s, con el propósito 
de probar la validez y confiabilidad del instrumen 



140, 

to 1 as! como obtener el tamaño adecuado de la mue~ 
tra. 

El premuestreo de una investigaciOn debe llevarse 
a cabo con un m4ximo de treinta sujetos, sin emba! 
qo 1 decidimos llevar a cabo nuestro premuestreo -
con veinte sujetos, a los cuales se les aplicO el 
cuestionario. Los resultados obtenidos de estos -
cuestionarios se analizaron de acuerdo a una fOr
mula estad!stica, 

Los veinte cuestionarios que se aplicaron fueron -
distribu!üos entre lo• distintos sectores en donde 
se llevo a cabo la investigaciOn de los cuales cin 
ca fueron contestados en diferentes Secretar!as de 
Estado, 

Con base en el an~lisis de las respuestas de los -
cuestionarios ya contestados, se hicieron modific! 
cienes en los siquientes aspectos1 instrucciones,
terminolog!a, notas, y redacciOn de preguntas. 

A partir de la reestructuraciOn efectuada, el cue~ 
tionario que se utilizo en nuestra investigaciOn -
consta de las siquientes partes: 

1.- Hoja de presentaci6n.- Aqu! se plantea el pro
blema y se justifica la realizaci6n de la in-
vestiqaci6n, con el prop6sito de interesar a -
los encuestados y propiciar que datos ofrezcan 
respuestas confiables. 

2.- Hoja de registro de datos qenerales.- En ~ste 
se pide nombre, puesto, profesi6n, sexo, nom--
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bre de la instituciOn, giro de la misma y su -

teldfono, datos cuya il!lportancia radica en co
nocer exactamente el tipo de instituciones don 
de labora el pedagogo. 

J.- Cuestionario.- ~quí se incluyen preguntas de -
hecho y opiniOn, disefiadas para ser contesta-
das eligiendo una o mSs opcioneo y/o respon--
diendo en forma breve. Se pregunta sobre con
ceptos, habilidades, propOsitos, causas, razo
nes y/o opciones con respecto a los estudios,
las actividades y el campo de trabajo del Li-
cenciado en Pedagogía. 

Una ve~ corregido y a11111Bntado el instrumento se -
prosiquiO a la aplicaciOn del mismo dentro de las 
entidades que conforman nuestra problaciOn. 

En seguida se presenta el instrumento de inveatig~ 
ciOn hasta aquí descrito. 



PRESENTACION 

En los dltimos años, la Pedagog!a -
ha tenido, en términos generales un 
desarrollo notable. A pesar de esto, 
la labor del pedagogo no se ha visto 
proyectada de la misma manera dentro 
del mercado de trabajo. 

Debido a lo anteri~r, un equipo for
mado por pasantes de la Escuela de -
Pedagog!a de la Univeroidad Intercan 
tinental, nos hemos propuesto llevar 
a cabo una investigaci6n, con la fi
nalidad de comprobar la veracidad de 
la situacidn antes descrita, para e
laborar una propuesta metodoldgica -
que servir4 para futuras investiga-
cienes. 

Agradecemos de antemano su atenta c~ 
laboracidn para la resolucidn de es
te cuestionario, asegurSndole que -
los datos que usted se sirva propor
cionar ser4n estrictamente conf iden
ciales. 



CUESTIONARIO No. ___ _ 

DATOS GENERALES 

NOMBRE.--=-AP"'E"'L'""L'""I~D'"'O,....,,P"'AT=E=RN=o --A"'P"'E"'L'""L"'I"'O"'O,..,.,MA""T=E=RN=o,----N~o=MB=RE-~(~s-, 

PROFES ION. ______________________ ~ 

OCUPACION _______________________ ~ 

NOMBRE DE LA EMPRESA O INSTITUCION. ___________ _ 

GIRO DE LA EMPRESA O INSTITUCION ____________ ~ 

TELEFONO (SI 

DE LA EMPRESA.__ ______ ~ 

O INSTITUCION _______ ~ 

TIPO DE EMPRESA O INSTITUCION EMPRESA PRIVADA 

SECRETARIA O DEP, DE 
GOBIERNO 

PARA-ESTATAL 

INSTITUCION EDUCATIVA 

FECHA DE APLICACION DEL CUESTIONARIO _____ .~-----



INSTRUCCIONES: DESPUES DE LEER CUIDADOSAMENTE LAS PREGUNTAS 

QUE SE LE HACEN A CONTINUACION, CONTESTE MAR
CANDO CON UNA CRUZ LA O LAS OPCIONES QUE SE -

APEGUEN A SU CASO, O RESPONDIENDO SOBRE LAS -
LINEAS, 

1.- PARA USTED, ¿QUE ES LA PEDAGOGIA? _________ ~ 

2.- ¿CONOCE USTED LAS AREAS EN LAS QUE SE DESENVUELVE EL PE

DAGOGO? ¿CUALES?-----------------~ 

3.- ¿EXISTEN PEDAGOGOS TRABAJANDO ACTUALMENTE EN ESTE LUGAR? 

SI ___ FAVOR DE PASAR A LA SIGUIENTE PREGUNTA, 

NO ___ SI SU RESPUESTA A ESTA PREGUNTA FUE NEGAi'IVA, FAVOR 
DE PASAR A LA PAG, 6 

4.- ¿CONSIDERA USTED IMPORTANTE LA LABOR DEL PEDAGOGO? SI.NO, 

5,- ¿r.UANTOS PEDAGOGOS TRABAJAN EN ESTE LUGAR ACTUALMENTE?~ 

6,- MENCIONE EL (LAS) AREA (S) EN QUE ESTE (OS) SE DESENVUEk 
VE (N) Y LA (S) FUNCIONES QUE REALIZA (N) ______ _ 

7.- LAS ACTIVIDADES QUE REALIZA ESTE PROFESIONISTA, ¿REQUIE

REN DE LA COLABORACION INTERDISCIPLINARIA? 

SI ___ lCON QUE TIPO DE PROFESIONISTAS SE RELACIONA? __ _ 



S.- ¿EN QUE AREAS CONSIDERA USTED QUE DEBE ESTAR MEJOR CAPA

CITADO UN PEDAGOGO?~~~~~~~~~~~~~~~~ 

9.- ¿QUE PREPARACION DEBE TENER UN PEDAGOGO PARA RESPONDER A 
LAS NECESIDADES DE ESTA EMPRESA O INSTITUCION? ¿POR QUE? 

10,- A CONTINU~CION SE LE PRESENTAN UNA SERIE DE CUALID1.0ES 
O CARACTERISTICAS QUE DEBERA REUNIR UN PEDAGOGO PARA -
REALIZAR SU LABOR PROFESIONAL EN FORMA SATISFACTORIA, -
NIJMERALAS EN ORDEN CRECIENTE, ASIGNANDO EL NUMERO (l) A 
LA QUE SEGUN SU CRITERIO TENGA MAYOR IMPORTANCIA, Y ASI 
SUCESIVAMENTE. 

RESPONSABILIDAD 

PUNTUALIDAD 
LIDERAZGO 
SEGURIDAD EN SI MISMO 
CREATIVIDAD 
MODALES FAVORABLES 
MADUREZ EMOCIONAL 
HABILIDAD DE EXPRES!ON 
CAPACIDAD DE ADAPTACION 
EXPERIENCIA PREVIA 
CAPACIDAD DE ANALISIS 
CAPACIDAD DE SINTESIS 
CAPACIDAD DE CRITICA 
CARISMA 
INVESTIGACION 

OTROS, ESPECIFIQUE~~~~~~~~~~~~~ 



11.- ¿QUE OBSTACULOS CONSIDERA QUE EL PEDAGOGO ENFRENTA AL -
QUERER INGRESAR AL MERCADO DE TRABAJO? 

PROFESION POCO CONOCIDA 

FALTA DE PREPARACION TECNICA 

FALTA DE EXPERIENCIA 

INVASION DE CAMPO DE TRABAJO POR OTROS PROFESIONIS-
TAS. 

12.- lCON QUE TIPO DE PROFESIONISTAS CONSIDERA USTED QUE ES 

REEMPLAZADA LA L.\BOR DEL PEDAGOGO?~~~~~~~~~-

13.- EN EL MEDIO EN QUE SE DESENVUELVE EL PEDAGOGO, ¿COMO -
CONSIDERA USTED SU MOVILIDAD OCUPACIONAL EN RELACION -
CON LA DE OTROS PROFESIONISTAS? 

ESTACIONARIA 

ASCENDENTE 

DESCENDENTE 

14.- DENTRO DE ESTA EMPRESA; ¿CUALES SERIAN LAS EXPECTAT!VAS 

DEL PEDAGOGO A FUTURO?~~~~~~~~~~~~~~~ 

AGRADECEMOS SU COLABOR\CION PARA CONTESTAR ESTE CUESTIONARIO. 



l.- ¿POR QUE CONSIDERA USTED QUE NO EXISTEN PEDAGOGOS TRABA-
JANDO DENTRO DE ESTA EMPRESA O INSTITUCION? 

PORQUE NO ES ESENCIAL PARA EL TIPO DE TRABAJO QUE SE 
DESARROLLA EN ESTE LUGAR. 

DESCONOCE LA LABOR QUE DESARROLLA EL PEDAGOGO. 

EXISTEN OTROS PROFESIONISTAS QUE PUEDEN DESARROLLAR 
LA LABOR DEL PEDAGOGO, 

OTROS. ESPECIFIQUE·~~~~~~~~~~~~~~~ 

2,- SI LLEGARA UN PEDAGOGO A SOLICITAR TRABAJO A ESTE LUGAR, 
¿EN QUE AREA LO UBICARIA Y QUE TIPO DE FUNCIONES DESEMP~ 

NARIA ESTE?~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

3.- ESTAS FUNCIONES ¿REQUERIRIAN DE UNA COLABORACION INTER-

DISCIPLINARIA?~~..,.-~~~~~~~~~~~~~~~~ 

4.- ¿CON BASE EN QUE CRITERIOS DESELECCIONCONTRATARIA USTED 

A UN PEDAGOGO?~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

S.- ¿QUE TIPO DE PROFESIONISTA PIENSA USTED QUE PODRIA REEM

PLAZAR LA LABOR DE UN PEDAGOGO?~~~~~~~~~~~-

6.- SI EN ESTE LUGAR TRABAJARA UN PEDAGOGO, ¿CUALES SERIAN -

SUS EXPECTATIVAS A FUTURO?~~~~~~~~~~~~~-

AGRADECEMOS SU COLABORACION PARA CONTESTAR ESTE CUESTIONARIO. 
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4.s.- Pcblación y Muestreo. 

Como es sabido, en cualquier investigación el mue~ 
treo representa un papel importante dentro de la -
misma. Es necesario describir el conjunto del - -
cual ha de elegirse la muestra. 

En toda investigaci6n es recomendable llevar a - -

cabo un muestreo probabil!stico que permita aumen
tar la validez interna y externa de la misma, es -
decir, con una mu0stra adecuada y representativa. 

Para lograr una representatividad, es indispensa-
ble que los sujetos de la muestra tengan las mis-
mas caracter!sticas que la población¡ esto se ob-
tiene al trav~s de un estricto proceso de selección 
al azar. 

En cuanto al aspecto cuantitativo es preciso con-
tar con un ntlmero de sujetos de muestra estad!sti
camente aceptable. 

Con el objeto de lograr la adecuación d~ la mues-
tra se realizó el siguiente an&lisis estad!stico,
tomando como base los resultados obtenidos en un -

premuestreo de veinte sujetos a los que se les - -

aplic6 el cuestionario. 

Los datos se analizaron eligiendo las seis pregun
tas más significativas ya que se consideraron que 
conten!an inforrnaci6n importante para la investig~ 

ción. 



149. 

La informaci6n para obtener el tamaño de muestra -
es: 

Donde: 

No=~ 
e2 

No= Nllmero de sujetos de muestra 

Z= Grado de segurldad de 1.96 

e= Error m!ximo 9ermitido de O.OS 

q= 1-p 

p= Proporci6n de sujetos que reunen las caracte-
r!sticas deseadas, 

q= Proporci6n de sujetos que no reunen la carac-
ter!sticas deseadas. 

Sustituyendo: 

Pregunta 2. 

¿Conoce usted las 4reas en las que se desenvuelve 
el pedagogo? ¿Cuáles? 

p=8 

No=~ 
e2 

20-100\ 
8-x 

q=l2 

p=.4 

q=l-. 4=6 

No= (1.96) 2 (0,4) LQ..,!1=3.8416 (0.4) (0,6)=.921=368.4 
(0,05) 2 .0025 .0025 
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Pregunta 3. 

¿Existen pedagogos trabajando actualmente en este 
lugar? 

p=l3 

20-100% 
13-x 

No=~ 
e 

q=7 

p=.65 

q=l-.65=.35 

No= 11.96) 2 (.65) (.35)=3.8416 (.65) (.35!=.973=349.2 

(O. OS) • 0025 .0025 

Pregunta 4. 

¿Considera usted importante la labor del pedagogo? 

13-100% 
13-x 

No=~ 
e 

p=.l 

q=.l-l=.9 

No= (l.96) 2 (0.1) (0.9)=3.8416 (0.1) (0.9)=.345=138 
(.os1 2 .0025 .0025 
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Pregunta 7. 

Las actividades que realiza este profesionista, -
¿Requieren de la colaboraci6n interdisciplinaria? 

S!_._¿Con qui! tipo de profesionistas se relaciona? 

No __ ¿Por qui!? 

p=l3 

13-100% 
13-x 

No=~ 
e 

q=7 

p=.1 

q=.1-1=. 9 

No= (1.96) 2 (0.1) (0.9)=3.8416 (0.1) (0.9)=.345=138 

(.05) 2 .0025 .0025 

Pregunta 8. 

¿En qu~ 4reas considera usted que debe estar mejor 
capacitado un pedagogo? 

p=7 

13-100% 
7-" 

2 . 
No=~ 

e 

q=6 

p=53.8=54 

q=l-.54=.46 

No= (1.96) 2 (.54) (.46)=3.8416 (.54) (.46)•.954=381.6 

(.OS) .0025 .0025 
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Pregunta 13. 

En el medio en que se desenvuelve el pedagogo, ¿C2 

mo considera usted su movilidad ocupacional en re
lación con otros profesionistas? 

p=4 

13-100% 
4-x 

Estacionaria 

Ascendente 

Descendente 

No=~ 
e 

q=9 

p=.3076 

q=l-.3076=.6924 

No= (l,96) 2 (.30) (.70)=3.8416 (,30) (.70)=.806=322.4 
(.05) 2 .0025 ,0025 

As!, tenemos que los resultados de cada pregunta -

son: 

Ntlmero de 2reg:unta Resultado obtenido 

369 

3 349 

4 138 
138 

Gill 
13 322 
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Para facilitar la investigacidn y debido a que la 
realizaron cuatro alumnas de la Universidad Inter
continental, se aproximd la muestra a 400 cuestio
narios, de los cuales ser!an aplicados 100 en cada 
sector¡ éstos son: Sector Pablico Estatal, Sector 
Privado, Sector Para-Estatal y Sistema Educativo -
Nacional. 

Para uf ectuar ~ato es necesario realizar una se--

leccidn al azar que determinar! las entidartes en -
el que el instrumento ser! aplicado. Desafortuna
damente, en el presente estudio se presentaron li
mitaciones, los cuales m4s adelante especificare-
mas, que exigieron que las instituciones no fueran 

seleccionadas al azar, sino a partir de ciertas 
consideraciones tales como el tener facilidades 
para lograr la aplicacidn de los cuestionarios. 

4.6.- Procedimiento de Investigacidn. 

Para la aplicacidn del instrumento anteriormente -
presentado, que nos permitid obtener la informa--
cidn que requerimos para efectos de esta investig~ 
cidn, se procedid de la siguiente manera. 

Primeramente se dividid el total de cuestionarios 
entre el total de Secretarias de Estado existentes, 
destinando un porcentaje mayor a la Secretar!a de 
Educacidn Pablica debido a que es en esta entidad 
donde pensamos encontrar un mayor ntlmero de pedag2 
gas. As!, se plane6 aplicar tres cuestionarios en 
cada Secretar!a y los 49 restantes ser!an aplicados 
en la Secretar!a de Educacidn POblica. 
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Los 6Ujetos a los cuales dichos instrumentos ser!an 
aplicados deb!an desempeñar el puesto de Jefe de -
Departamento a Directores de área ya que a este -

nivel dichos sujetos son los que emplean personal. 

Posteriormente, se les solicit6 su colaboraci6n a 
las alumnas del segundo semestre de Pedagog!a de -
la Universidad Intercontinental para llevar a cabo 
la aplicaci6n del instrumento. Cada alumna aplic~ 
r!a seis cuestionarios en distintos sectores en -

los que se realiza la investigaci6n: Sector PObli
co Estatal, Sector Paraestatal, Sector Privado y -

Sistema Educativo Nacional. 

Los cuestionarios faltantes para completar el nQm~ 
ro establecido de la muestra ser!an aplicados por 
nosotras. 

La ejecuci6n de éstos se llev6 a cabo de mayo a -
octubre de 1985. 

A las personas que colaborarían con nosotros se -

les explic6 el contenido y forma de resoluci6n de 
los instrumentos para que cada encuestado los lle
ne individualmente en el tiempo que considere nec~ 
sario, asimismo se les solicit6 a éstos contestar 
el instrumento con la mayor veracidad posible. 

Cabe destacar que esta forma de aplicaci6n de los 
instrumentos present6 grandes desventajas y contr~ 

tiempos como son: 

a.- La negativa por parte de los sujetos elegidos 
a resolver el instrumento, por .falta de tiempo 
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6 interés. 

b.- El tiempo que implica recoger la informaci6n -
requerida a partir de cada uno de los cien - -
cuestionarios que conforman la muestra de la -

investigaci6n. 

Asimismo, el terremoto acontecido en México el 19 
de septiembre de 1985 retras6 la recolecci6n de -
los instrumentos ya que se vieron afectadas varias 
entidades federativas, entre ellos, Secretarias de 
Estado, en donde hab!an apr6ximadamente veinte - -
cuestionarios ya resueltos en v!as de ser entrega
dos. 

Sin embargo, contra estas limitantes encontramos -
una ventaja, ya que al dejar los instrumentos en -
manos del encuestado, éste puede contestarlo en el 
tiempo que él considere pertinente y as! ofrecer -
respuestas exactas. 

Desgraciadamente, debido a las limitantes plantea
das con anterioridad, no fue posible aplicar cues
tionarios en las cantidades planeadas por lo que -
se logr6 llevar a cabo la resoluci6n de los siguien 
tes instrumentos en las entidades que a continua-
ci6n se mencionan: 

Secretarias de Estado 

S~cretar!a de Agricultura y 
Recursos Hidráulicos 

Nllmero de 
Cuestionarios 

Aplicados 



Secretarías de Estado 

Secretaria de Comercio y 
Fomento Industrial 

Secretaria de Comunicaciones 
y Transportes 

Secretaria de Educación Pdblica 

Secretaría de Energía, Minas e 
Industria Paraestatal. 

Secretaria de Gobernación 

Secretaria de Hacienda y 
Crédito Pliblico 

Secretaria de la Defensa Nacional 

Secretaria de Marina 

Secretaria de Programación y 
Presupueste 

Secretada de la Refor.na Agraria 
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N11mero de 
Cuestionarios 

l\nlicados 

41 

6 

3 

3 

6 

Secretaria de Relaciones Exteriores 3 

Secretaria de la Salud 

Secretaria del Trabajo y Previsión 
social 



4.7.-

Secretadas de Estado 

Secretarla de Turismo 

Secretada de Desarrollo urbano 
y llcoloq!a 

Secretada de Pesca 

Secretarla de la Contraloria· 

General de la Federaci6n 

Codificacil!n :i'. Tabulaci6n de Datos 
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N<lrnero de 
Cuestionarios 

Aplicados 

-º-
100 

A continuaci6n se presenta la interpretaci6n qráfi 
ca de los resultados obtenidos en la aplicaci6n de 

los cuestionarios: 



PREGUNTA 1.- Pl\RA USTCD, ¿QUE ES Lll PED1\GOGI11? \ SB. 

'32t 

6% 

13% 

52% PEDAGOGIA ES UNA CIENCIA 

13% PEDAGOGIA CONCEBIDA COMO DID11CTIC11 

10% PEDAGOGIA ES UNA DISCIPLINJI 

9% PEOJIGOGIA ES UNA TECNICJI 

5\ PEDAGOGI/\ ES UN J\RTE 

5% NO CONTESTO 



PREGUNTA 2. - ¿CONOCE USTED LAS JIRE/\S EN LAS QUE SE DESENVUELVE EL PEDAGOGO? ¿CUALES? 

SEGUN LAS ARE~S DE BENITO GUILLEN 1 

ªº' TECNICO 43. ª' APOYO ~CADEMI CO 

13\ METODOLOGICO 21. u OTRAS 

51 NO CONTESTO 20.1% ADMIN!S'rRl\CION 
~ 

2l CUALQUIER AREA 9. 7% PLANEllCION "' 'f' 

º' FILOSOFICO S. H NO CONTESTO 

O\ TEORICO 
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PREGUNTA 3, - ¿EXIS'!EN PEDAGOGOS TRABAJANDO ACTUALMENTE EN ESTE LUGAR? 

58% 

58% SI 

42' NO 
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PREGU'l'rA 4.- ¿CONSIDER.?\ IHPORTANTE LA LABOR DEL PC:D.\GOGO? SI, ¿PO!l 'lUr.:" 

46. 5\ EL PEnAGOGO es CAPAZ DE ABARCAR TODO LO QUE TIENE QUE VER co~ 
EDUCACION 

25, 8% EL PED.~GOGO TIENE PREPARACION PARA REALIZAR LA LABOq WUC/\TIV/\ 

15. 5% OTRAS RAZONES 

6, 8% EL PEDAGOGO TIENE LOS CO~OCIHIENTOS NECESARIOS P/\!l.~ LLEV.\~ A 
CABO EL PROCESO ENSENANZll-APRENDIZAJC 

5.1% LOS PEDAGOGOS PUEDEN LABOR/IR EN CUALQUIER. ACTIVIDAD 
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PREGUNTA 5, - ¿CUANTOS PEDP.GOGOS TRABAJAN EN ES'fE LUGAR? 

1?. 2% UN PEDAGOC.O 5.1% CINCO PEDAGCGOS 

15. 5% DOS PEDAGOGOS 5. !% NUEVE PEDAGOGOS 

12% NO CONTESTO 3. 4% SEIS PEDAGOGOS 

1.0. 3% DIEZ PEDAGOGOS 3. 4% OCllO PEDAGOr.os 

6. 8% TRES PEDAGOGOS 3. 4% VEINTE PEDAGOGOS 

6. 8% CUATRO PEDAGOGOS l. 7% '!'REINTJ\ PI:OAGOGOS 

6. 8% SIETE PEDAGOGOS l. 7% DOSCIENTOS APROXHIADAMENTE 
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PREGUNTA 6. - llENCIONE r,As AREAS EN QUE EL FEO~GOGO SE OESE'lVUELVE y 

LAS FUNCIONES QUE REALIZA 

a. 2i 

3. 0% 

7. 2% 

22, 6% DISEFIO, APLICACION Y EVALUACION DE PLANES Y PROGRAMAS 

19,5% CAPACITACION 

18, 5% INVESTIGACION 

13.4' OTROS 

8, 2% ELABORACION DE MATERIAL DIDACTICO 

7. 2% COORDINACION DE PROYECTOS 

7, 2% ASESOPIA 

3, 0% PROGRAMACION 



•• 

PílEGUl~TA 7 .- LAS ACTIVIDADES 1UE m;ALIZA E3TE PROFESIONISTA, ¿REQUIEREN DE LA COLABORACION 

INTERDISCIPLINARIA? ¿CON ')UE TIPG DE PROFESIONISns SE RELACIONA? 

'¡ 



PREG!NTA 8. - ¿EN <)UE A~EAS CONSIDERl1 USTED <JUE DEBE ESTAR !IEJOR CAPACITADO UN PEDAGOGO? 

SEGUN LAS !\REAS DE LA PEDAGOGIA: 

14. ª' l'WESrIG~CION J. 7% ADMINISTR/\TIV'.> 57. 9\ TECNJCO 

14. ª' DOCENCIA J. 7\ tLAB'.JRl\CIO~ DE 14. ª' METOOOLOGICO 

l\.H EOUCACIO~ EN GENERAL 
llATERIAL D I'.>ACTICO 11.1\ EN TODAS LAS A~E!\S 

- 11.1\ EN TODAS 
J. 7% SOCIOLOGICA 

9. ª' OTROS 

a. 6t PL.\NES Y PROGRAllAS 
J. 7% TECNOLOIJICA J. 7i FILOSOFICO 
2.H PSI,C%0GIA 

., 
7. 41 CAN\CJTACION 2. 4\ TEORICO "' 
7.0 nF.PENDIENDO DEL AREA 2.0 EDUCACION DE ADULTOS 

C'.¡o gr., )llE l'RAB.l\JE. 1.n DETECC!O~ DE ~ECE3IDMH.:S 

J.H r.\IALUACION 



PREGINTA 9.- ¿QUE PREPARACION DEBE TENER UN PEDAGOGO PllM RESPONDER 11 LAS NECESIDADES DE 

ESTA E!IPRESA O INSTITUCION? 

RESPUESTA E: 

64. 6\ TENER UNA PREPARACION ESPECIFICl\ 35. 7\ E~FllSIS EN EL ASPECTO TECNICO 

21. 5\ NIVEL POSTGRADO 23. ª' E!WASIS EN El, ASPECTO DE DIDl\CTICI\ 

7. 6\ DEPENDE DEL ARE/\ EN QUE SE 21. 4% ENFASIS EN EL ASPECTO CULTUM!, 
TJESENVUELVE 14. 2% ENFASIS EN EL ASPECTO DI: rnv:STIGACIO~ 

3. º' E~FASIS EN EXPERIENCIA PREVIA 4. 7% ENFASIS EN DOCENCIA 

3. º' NO CONTESTO 

"' "' 



PREGUNTA 10.- CARACTERISTICAS QUE DEBERA REUNIR UN PEDAGOGO PARA REALIZAR SU LABOR PROFESIONAL 
EN FORMA SATISFACTORIA. 

110 



34. 2% IN'VASION IJEL CNlPO DE TR.'\BAJO PO;.{ OTROS PR::>FESIC1'HSTAS 

30, 61 PRDFESIO~ POCO CGNOCIDA 

18, 01 FAl.TA DE EXPF.RIENCIA 

17 .1 I FALTA Ot PREMRACION TEC!HCA 



PREGUNTA 12.- ¿CON QUE TIPO DE PROFESIONISTAS CONSIDERA USTED QUE ES REEUPLAZADO EL PEDAGOGO? 

" 



;J.U A;;CE~oenc 

4],J\ C!JTACIO~.Wt\ 

1 0 4\ lll:SC'!:'l'lC>rr: 

';6, !I ~11 !!J J,l'UTl'tDO o: 5 C!,:tt>J o::: 1'"'.!'IUAJO ~· 
·~·;¡VJD,\DCS 

16.0; ,,m: L1 lt'II:'\1)0 Dt: s .i ,:01oc11ur:•iT·lS 

16,IH 1'11ll'L 'JTllO l'ROFESM 'l~T.\ ílCALJZ\ .SU ~'Vlll\JO 

12.0· ::n:t~s c,ws11s 

ocsc:no. 1r:;z 

~.o.o.. Mil',\ L'lllf.JS n1:1, l'Alr. 

50.0'". l'fll!·•tll' 'l1W r:i::rr1: 'IPY 
CON "l!tllJSM, 

32, ¿\ l'O/l'1lJC 1•ocn " "'lCI) v ... ·1·n·1A~lllO Ml1 :1: 

29.0'!. 1"'11' 1.n rnrol!TI\"'!',; f')!J1: 1:fí 1,.\ ,:,wCACIO'I 

25.C'\ M'r 1,() I'll'OílT\'/~. •11: !\IJ:: nri~·J•J'IJ:r. 

12, 111 nr:rg•m1: ni: 1,1\ ·1: ~•rnA 



PREGUNTA 14. - DENTRO DE ESTA EMPRESA ¿CUALES SERIAN LAS EXPECTATIVAS DEL PEDAGOGO A FUTURO? 

J6. Oi MUCllAS, DEPENDIENDO /JB 
SU PREPARACION. 

IJ.1% MAYOR PARrICI PAClOll EN 
EL CAMPO EDUCATIVO. 

13.1% 
11. 4% NINGUNA. 

11.H POCl\S, 

8. l't. NO CONTESTO. 

6. 5% MAYOíl PAílTICIPAC!ON ...;N 
INVES'rIGACION. 

4.n CON r~rnurn CN CAPACI1'!l 
CION. 

.i.n MAYOR PRCPARACION EN 
ELABOMCION Y APLICA-
CION DE CURSOS Y PRO-
CTRA/.11\.S. 

!. 61 ·roDAS. 

J. 61 SUPERMSii Y DESAHRO--
LLARSC PROPES!ONALllENTE. 

~ 



PREGUNTA l - SEGUNDA PARTE, - ¿POR QUE CONSIDERA USTED ')UE tlO 3XISTEN PEDAGOGOS TRADAJANDO 

DENTRO DE ESTA El!PRESA O INS'!'ITUCIO~? 

44. 8% NO ES CSE,CI,\L PARA EL 'f!PO 
DE TMDAJO í]UB SE DES/\RHQ[,L:\ 
EN E.3TE LUG;,n, 

24.4% OTROS, ESPECirlCACION: 

-EN CSTA INSTITUCl0!-1 LADO!t\N 
ORIENTA.DOHr.S, 

-Fti.LTA DE INICil\'f!Vi\ OC LOS 
PEDAGOGOS, 

-L/\ INSTJ'rUCION Al'LNM3 CO
MIENZA A TONAR E'J CUE~J'!'l\ 

I.l\ LABOR DCf, PE~MGOGO, 

-CH LA ADMI'HSTRACION PUBLICA 
~lO SIEMPRE r.os P~Ol"'E3IOiHS

TAS OCUPAN UN rui::s·ro 1\COTtDt: 
/\ SU LSPECIALID/\D. 

-I,,\ INTLGRl\CION DI:: L/\ DIRCC
CJDN se DIO oc MANLR/\ CSPO'~ 
'PANCA, NO PROGMtl/\D1\, -

-NO CXIS'rC PRCSUPtlGS'l'O. 

-NO Jl.l'\Y PLAZAS. 

-NO SE 11/\N CONTR/\J',\00, 

-NO CO'·ITl::S'l'ARON, 

16. Ji CXISTE!/ OTRO!J JIHOI·'l~SIOiHSr,\S 
QUE PUEDEN Dl::S/\RROl,L1\H J./\ -
T,J\.DOR 'H:J, i120!1GOC~O. 

J 4. 21' Dl~~;co~JOCL: l,l\ l,¡\13()!! QUC J)J;S,\
nnoLl,J\ El. Pl:D,\(iQGQ. 

_, 
'" 
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PREGU~TA 2 - SEGUNDA P.4R~E. - SI LLEGA!t4 e~ PEDAGOGO A SOLICINR ·rRAB.\JO 

ES ~STD t.t.:G~R, ¿EN ')Ul':: A.!U:.\ LO UBICA~I.I\ Y 

QUE TIPO DL Fu:icro~JES DES2~1PSf:t\!'U/\ ES1't~? 

13 

H. U CAPACITACION 

25, 4% PLANEACION, I>ROGRAMACION Y BVALU.l\CION DE CURSOS Y PROGRA't,\S 

13, 7\ ORIENTACION Y ASESORIA 

7, 8% 110 CONTESTO 

5. 8% E~ Nrnr.u~ AREA 

3, 9% RECURSOS i!UllA~OS 

l, 9% ET~ABORACION o:: ~li\'i'ERIA'~ DIDACl'ICO 



PREGUNTA 3 - SEGUNDA PARTE.- ES1'AS PUNCIONES, ¿REQUER!RIAN DE lN/\ 

COLABORACION I:ITERDISCIPLI~ARI,\? 

BJ, 4% SI 

16, 6% NO CONTESTO 

174. 



\ \ 

PREGUNTA 4 - SEGU~DA PARTE. - ¿CON DhSE Efl !]UE CRITERIOS DE SELECCION CONTRATARIA USTED 1\ UN PE'Jl\GOGO? 

22. 7% EXPERIENCIA 

l2, 7% CAPACIDAD, PREPllMCION 

13.6% OTROS; 

-LIDEllllZGO 

-TITULADO 

-INVESTIG,~CION 

-RELACIONES HUMllNl\S 

-Cl\PllCIDl\D DE Cl!ITICI\ 

-LA LABOR DE/, PEOA<:OGO 
NO ES ESCNCIAf, l\QUI 

l 2 .1% NO CONTESTO 

6. 0% CREATIVIDAD 

6,0% RESPO~Sl\DILIOllD 

4. 5% INICIATIVA 

~. 5% CllPllCIOl\D DE 1\111\LIS!S 

4. 3'! DEf'lCNDE DCL TRAB/\,10 /1. 
REAL! ZllR 

J, O% CllPllC IDl\D DE S IN'l'CS IS 



PREGUNTA 5 - SEGUNDA PARTE.- ¿']UE TIPO DE PROFESIONISTAS PIENSA USTED ~UE PODRIA REEMPLAZAR 

l,A LAílOR DE UN PEOAG0'10? 

" 

11 



177. 
PREGU!lTA 6 - SCGU~:>A PARTE.- St TR.t'\BAJ:'\Jt~ AQL!I liN PI::O.'\GOr.0, ¿i;L'ALCS SC!UN.J 

sus C:XPCCTA'rIV1'\S A ruruno? 

10. Bi 

--., --=""'"";;;;p;;;;;;;;;;;;.;;:,..._ 

28, 2% DESARROLLARSC EN CAPACITACION Y DESl\llOOLLO DE PERSO'J,\L 

15. 2% LIMITADAS, POCAS, ESCASAS 

15. 21 NO CONTESTO 

10. Bi OTROS 

B. 6% AMPLIAS, POSITIVAS 

e. 6% MEJORAR LA ENSEílANZI\ EN GEN1mAL 

6. 5% DEPENDE DE OTROS F~~CTORES 

6, 5~ 'U~JGUNAS 
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4.8.- Interpretaci6n de las Gr4ficas 

1.- En la primera gr4fica podemos observar que la 
mayoría de las personas consideran a la Pedag2 
g!a corno una ciencia. Asimis~o se concibe - -
~sta, pero en grado menor, como sin6nirno de -
Did4ctica, como una disciplina, corno una técn! 
ca y finalmente, en algunos casos, como un - -

arte. 

2.- Esta gr4fica nos indica que el pedagogo se de
senvuelve en un 79.6% en el 4rea técnica de su 
profesi6n, seguido por el metodol6gico, A su 
vez, un 5% afirma que este profesionista puede 
desarrollarse en cualquier 4rea. Es importan
te observar que ningan pedagogo se desarrolla 
en las áreas filos6fico y te6rico. 

De acuerdo a las 4reas de Benito Guillén, un -
43.8% de estos profesionistas laboran en acti
vidades de apoyo académico seguido por las - -
4reas de administraci6n y planeaci6n. 

3, - .La tercera gr4fica nos indica que de los cues
tionarios aplicados en un 58% se encontraron -
pedagogos laborando mientras que en el 42% re~ 
tantea fue lo contr3rio. 

4.- Esta representaci6n gráfica nos muestra que la 
labor del pedagogo se considera importante de~ 
tro de este tipo de instituciones porque tiene 
la preparaci6n para poder abarcar todo lo rcl~ 
cionado con la educaci6n, con la labor educati 
va y llevar a cabo el proceso enseñanza-apren-



179. 

dizaje, Vemos también que un 5.1% de los en-
cuestados mencionan que los pedagogos pueden -
laborar en cualquier actividad. 

5.- En esta gráfica podemos notar que en un 17,2% 

de los casos s6lo se encontr6 laborando un - -

pedagogo¡ en un 10.3% de los casos hay diez -
pedagogos y un 15.5% cuenta con dos de dicho -
profesionista prestando sus servicios. 

6.- Las funciones que realiza un pedagogo se en--
cuentran representadas en esta gr~fica en la -

que vemos que las actividades que se llevan a 
cabo con mayor frecuencia son diseño, aplica-
ci6n y evaluaci6n de planes y programas¡ capa
citaci6n, e investigaci6n. 

1.- En esta gráfica se observa que los pedagogos -
requieren de una colaboraci6n interdisciplina
r ia para poder llevar a cabo sus actividades.
Los profesionistas con los que labora son, en 
orden ñe importancia: Psic6logos, Soci6logos,
Licenciados en Administraci6n de Empresas, Pr2 
fesores y Economistas. 

a.- La gráfica ocho nos muestra que, en la opini6n 
de los encuestados, este. .. pr9fesionista debe -
estar mejor capacitado tanto en la Investiga-
ci6n como en la Docencia. Un 11.1% respondi6 -
que es necesario prepararse en Educaci6n en -
general, as! como en todas las areas. 

Esta misma pregunta se graf ic6 de Rcuerdo a --

1 as áreas de la Pedagog!a, en donde vemos que 
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un 57.9% de los encuestados contestaron que el 
área·m~s importante de la preparación del ped~ 
gogo debe ser el técnico, después el metodoló

gico, seguido por el filosófico y finalmente -
el teórico. 

9.- La gráfica nueve nos indica que la mayor!a de 
los encuestados afirman que el pedagogo necesi 

ta tener una preparación específica para poder 
responder a las necesidades de la institución. 

Esta preparación pone ~nfasis en el aspecto -
técnico de la carrera as! como al aspecto de -
Did4ctica¡ posteriormente, se menciona el as-
pecto cultural y el de Investigación. Un 25% 
aseguran que es indispensable tener estudios -

de postgrado. 

10.- En esta gráfica se ven representadas la~ cara~ 
ter!sticas principales que debe reunir el ped~ 
gogo para poder llevar a cabo su trabajo en -
forma satisfactoria. La caracter!stica m4s -

sobresaliente fue la de capacidad de an4lisis, 
considerando importantes también la capacidad 
de síntesis y la creatividad. Posteriormente 
se citan a la capacidad de cr!tica y la inves
tigación. Los encuestados respondieron que el 
carisma y los modales favorables son los atri
butos menos importantes en la labor de este -
profesionista. 

11.- Esta gráfica nos deja ver que en un 34.2\ de -
los casos el pedagogo se enfrenta con el pro-
blema de una invasión de su campo de trabajo -
por otros profesionistas y un porcentaje simi-
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lar cita que es una profesión poco conocida. -
Asimismo, también influye en un 18% la falta -
de experiencia y de preparación técnica, 

12.- La gr4fica doce muestra que el pedagogo es 
reemplazado en un alto porcentaje de los casos 
por Psic61ogos. También, pero en menor grado, 
lo sustituyen los Profesores, Sociólogos, Li-
cenciados en Administraci6n de Empresas, y en 
algunos casns, los encuestados sostuvieron que 

este profesionista podr!a ser sustituido por -
cualquier otro profesionista. 

13.- Esta pregunta se esquematizó primeramente to-
mando las respuestas obtenidas de una manera -

general y posteriormente especificando cada -
una de éstas. 

El 53.4% de los encuestados afirman que lamo
vilidad ocupacional del pedagogo es ascendente 
debido a lo importante que son sus funciones,
y la educación en s!; asimismo sostienen que -
poco a poco esta ciencia va tornando auge. 

El 43.1% de las personas que respondieron el -
cuestionario consideran la movilidad de este -

profesionista estacionaria principalmente Pº! 
que sus actividades, conocimientos y campo de 

trabajo son limitados y otros profesionistas -
realizan su labor. 

Un 3.4% de los encuestados respondieron que -
dicha movilidad es descendente debido a la cri 
sis por la que atraviesa el pa!s y porque hay 
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gente muy conformista a la que no le interesa 
superarse. 

14.- ~n esta gr4fica podemos observar que las expe~ 
tativas del pedagogo para el futuro son muchas 
dependiendo de su preparacilln, asimismo se - -
espera que logre una mayor participacilln en la 
educaci6n. En contraposici6n a esto, vemos -

que un 11.4% respondi6 que las expectativas -
para este profesionista dentro de la institu-
ci6n eran muy pocas o definitivamente nulas, -
Un porcentaje considerable se abstuvo de res-
pender esta pregunta. 

Segunda parte del cuestionario, 

1.- Esta pregunta nos deja ver el motivo principal 
por el cual no existen pedagogos laborando en 
un 42% de las instituciones es porque sus fun
ciones no son esenciales para el tipo de trab~ 
jo que se desarrolla en dicho lugar, o sus fuQ 
oiones pueden ser desempeñadas por otra perso
na, Asimismo, un 14,2% de las personas desco
nocen la labor que desarrolla el pedagogo. 

2.- Esta gr4fica nos indica que si llegara un ped~ 
gogo a laborar en estas instituciones, @ste -
ser!a ubicado en un 41.1% en el 4rea de capacl 
taci6n, en un 25.4% en planeacilln, programa--
ci6n y evaluaci6n de cursos y programas y un -
13.7% en orientaci6n y asesoría. 

J.- La gr&fica tres revela que las funciones de un 
pedagogo si requieren de una colaboracilln in--
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terdisciplinaria. 

4.- La gráfica cuatro nos indica que las personas 
encuestadas contratarían a un pedagogo primor
dialmente por su esperiencia previa y por su -
capacidad y preparaci6n. A su vez, también -
intervienen características tales como la ere~ 
tividad, la iniciativa y la capacidad de análi 
sis. Es importante notar que 12.1% de las peE 
sanas encuestadas no contestaron esta pregunta. 

S.- Esta gráfica muestra que el pedagogo podr!a -
ser reemplazado por Psic6logos en la mayoría -
de los casos, posteriormente por Profesores o 

Soci6logos. En diez ocasiones se respondi6 -
que ning!ln profesional puede sustitu!r al - - -
pedagogo. 

6.- La gráfica seis señala que, en caso de que - -

laboraran pedagogos en estas instituciones, -
sus expectativas más palpables serían desenvol 
verse en capacitaci6n y desarrollo de personal. 

Sin embargo, es importante mencionar que un --

15.2% sostienen que estas expectativas son li
mitada3 y escasas, mientras que un R.6% afir-
man que éstas son amplias y positivas. Un - -
alto porcentaje no respondi6 esta pregunta. 

4.9.- Conclusiones de la Investigaci6n 

De acuerdo a los datos obtenidos en la investiga-
ci6n podemos afirmar que un poco más de la mitad -
de los entrevistados conciben a la Pedagogía como 
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una ciencia, en tanto que las restantes mencionan 
a ~sta como un proceso de did4ctica, una discipli
na y finalmente como una técnica. Sin embargo, -

aunque la Pedagogía se concibe como una ciencia, -

el profesiohal de la misma es visto como un t~cni
co, desenvolviéndose muy poco en las áreas metodo
ldgico, filosófico y teórico, Asimismo, segan la 
clasificación de Benito Guill~n, se presentaron -
los mismos resultados ya que la mayoria de los - -
pedagogos se desarrollan en el sector planeaci6n o 
administración de instituciones educativas. 

Ahora bien, apesar de lo anteriormente descrito, -

encontramos que en un 58% de las entidades encues
tadas existen de uno a veinte profesionistas labo
rando, de los cuales el 17.2% de las Secretarias -
cuentan can un pedagogo, el 15.5% cuenta con dos y 
el 10.3% con diez, 

La labor que realiza este profesionis~a se consid~ 
ra importante en todas las instituciones encuesta
das ya que sa considera que ~l puede abarcar todo 
lo referente a educaci6n, asimismo cuenta con la -

preparaci6n necesaria para llevar a cabo la labor 

educativa. 

La mayor!a de los pedagogos empleados realizan fu~ 
clones de diseño, aplicaci6n y evaluación de pla-
nes y programas o son capacitadores. Un 18.5% se 
desarrolla en la investigaci6n, apesar de que di-
cha ~rea del campo de trabajo na es bien conocida. 
A su vez, también elaboran material didáctico, - -

coordinan proyectos y dan asesoría. 
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Para llevar a cabo sus acti\· idades el pedagogo 

requiere de la colaboración interdisciplinaria en 

la que principalmente alternan con Licenciados en 

Psicología, Sociología, Administraci6n de Empresas 

y Profesores,mismos profesionistas con lo que es -

reemplazado ~ste. A su vez, y dependiendo del - -

giro de la inntituci6n puede tener contacto con -

Licenciados en Ecanom!a, Antropología, Comunic6lo
gos, Ingenieros, Abogados, etc. 

Cabe mencionar que en un 7.6% de los casos en don
de s! se encontraron laborando pedagogos, afirman 

que ~ste pude ser sustitu!do por cualquier otro -

profesionista mientras que en las instituciones -

donde éste no se encontraba trabajando, un 19.6% -
contest6 lo contrario. 

Con el fin de poder responder a las necesidades de 
las instituciones y llevar a cabo en forma adecua
da sus actividades, los pedagogos deben estar bien 
preparados en áreas espectficamente delimitadas -
siendo la más importante el aspecto técnico, poste 
riormente el de Didáctica y finalmente el de Inve~ 
ligaoi6n. Asimismo, el nivel de estudios de di--
chos profesionistas deber4 ser a nivel postgrado -
enfatizando los conocimientos que deberá aplicar -
dependiendo del área en que se desenvuelve. A su 
vez, un 11.1% respondi6 que es necesario encentra~ 

se preparado en todas las 4reas. 

Las características primordiales que deberán reunir 

estos porfesionistas para poder efectuar sus acti

vidades en forma satisfactoria se presentaron de -

la siguiente manera, en orden de importancia: cap! 
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cidad de análisis, de s!ntesis, creatividad, capa
cidad de'cr!tica e investigaci6n. También se pre
sent6 con mucha frecuencia las respuestas respons~ 

bilidad, seguridad en s! mismo y madurez emocional. 
Poseer carisma o modales favorables no son atribu
tos significativos en este campo de trabajo. 

Adn en instituciones donde no hay pedagogos traba
jando juega un papel importr.nte para su contrata-

ci6n los aspectos mencionados anteriormente, con -

la diferencia de que en estos casos la experiencia 

y preparación adecuada son indispensables. 

Con respecto a la movilidad ocupacional del pedag~ 
go en relaci6n con la de otros profesionistas en-
centramos que un 53.4% respondi6 que éste es aseen 
dente principalmente por el papel tan importante -
que juega la educaci6n en nuestra sociedad y a que 
poco a poco dicha disciplina va tomando auge. En 
contraposici6n a esta afirmaci6n, un 43.1% contes
t6 lo contrario debido a que el campo de trabajo y 
los conocimientos del pedagogo son limitados. Un 
3.4% afirm6 que dicha movilidad se encontraba en -
una situaci6n descendente. 

Existen obstáculos con los que se enfrenta este -
profesionista al querer ingresar al mercado de tr~ 
bajo, éstos son: invasi6n del mismo por otros pro
fesionistas, es una profesi6n poco conocida y exi~ 
te una falta de experiencia. Todos estos factores 
contribuyen a dificultar la movilidad ocupacional 
de estos pedagogos y a la realizaci6n adecuada de 
sus funciones y actividades. 
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Las expectativas para el pedagogo a futuro son - -
muchas, dependiendo principalmente del !rea en la 
que se va desenvolver y de su preparaci6n. Asimi~ 

me, se afirm6 que aste debe participar más en el -
quehacer educativo. 

Contrario a lo anteriormente expuesto, un 11.4% -

respondi6 que las perspectivas para este profesio
nista eran pocas, y en casos extremos nulas. 

En contraposici6n a eoto, en las Secretarias en -
las que no se encontraron laborando pedagogos se -
af irm6 que se espera que aste se desarrolle en ca
paci taci6n de personal, as! como mejorar la ense-
ñanza en general. Sin embargo, un alto porcentaje 
respondi6 que las expectativas eran limitadas y -

pocas y en algunos casos astas no exist1an. Cabe 
mencionar que un 15.2% no respondi6 a esta pregun
ta. 

En un 42% de las Secretarias encuestadas no se en
contraron pedagogos trabajando debido principalme~ 
te a que aste no es esencial para el tipo de trab~ 
jo que se lleva a cabo en dichas entidades¡ se de~ 
conoce la labor que realiza el mismo o existen - -
otros profesionistas desarrollando dichas tareas. 

Sin embargo, si un pedagogo solicitara empleo en -
estas instituciones, la mayoria de los encuestados 
lo ubicarian dentro de la funci6n de capacitaci6n, 
planeaci6n, programaci6n y evaluaci6n de cursos y 

programas o en orientaci6n y asesor1a, requiriendo 
estas funciones de una colaboraci6n interdiscipli
naria. 
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Por lo anteriormente expuesto es posible afirmar -
que la hlpótesis de trabajo sale airosa de la ref!!. 
tación, ya que las actividades profesionales del -
Licenciado en Pedagogía no se encuentran específi
camente delimitadas dentro del Sector Pablico 
Estatal. 



CONCLUSIONES GENERALES 

1.- La historia de la humanidad y la Pedagog!a se han ido 
desarrollando conjuntamente y la Pedagog!a se ha adapt~ 

do a las necesidades que presenta cada época respondien 
do a éstas de acuerdo al concepto de hombre que se tenga 
en ese momento. 

2.- Poco a poco se va dando una transformaci6n cultural de
bido en gran parte al surgimiento de grandes pedagogos 
cuyas intenciones eran pe~feccionar la educaci6n con el 
objetivo de poner ésta al alcance de todos los hombres. 

J.- Actualmente, la disciplina pedag6gica pone énfasis en 
todos sus aspectos1 psicol6gico, biol6gico y social. -
Es fundamental promover en el ser humano todas sus cap~ 
cidades y actitudes y para lograr ésto es importante -
comenzar desde la niñez motivando e impulsando a los -
niños a desarrollarse plenamente. 

4.- La educaci6n debe fomentar en el educando, desde la - -

niñez, su creatividad y capacidad de investigaci6n, para 
que cor. base en esto desde los inicios de su educaci6n 
adquieran diferentes experiencias que los ayudarán pos

teriormente en su vida adulta. 

s.- El desarrollo de la Pedagogía mexicana logra un avance 

importante en 1873 con la introducci6n de la enseñanza
objetiva e integral que proporcionaba una cultura gene
ral lo m!s amplia posible, tomando en cuenta todos los 
aspectos de la formaci6n del ser humano. A ra!z de - -
este principio se introducen las materias de educaci6n 
f!sica y formaciOn est~tica que propiciaban el desarro

llo del hombre. 
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6,- La reforma pedag6gica llevada a cabo por los Maestros 
Carlos Carril-lo, Enrique Rébsarnen y Enrique Laubscher 
trae como consecuencia un gran adelanto en la disciplina 
ya que a partir de ésto se torna en cuenta la relaci6n -
entre el niño y la naturaleza y se le da importancia al 
adiestramiento del docente. 

7.- A finales del siglo XIX y a principios del actual, se 
dieron muchas innovaciones en las distintas ramas de la 
educaci6n tales como la creaci6n de varias escuelas y -

colegios en México, la creaci6n en 1905 de la Secretada 
de Instrucción Püblica y Bellas Artes y la fundacidn de 
la Escuela Nacional de Altos Estudios en 1910, 

8.- Con el transcurso del tiempo, la Escuela Nacional de -
Altos Estudios sufre varios cambios y modificaciones, -
instrumentando nuevos cursos, reformando los planes de 
estudios, constituyéndose poco a poco en una institución 
que irnpart!a estudios de una forma más sistematizada. 

9.- En el año de 1924 se crea la Escuela Normal Superior en 
una institución universitaria, y se constituye la Facu! 
tad de Filosof!a y Letras. 

De 1929 a 1933 en la Normal Superior se irnpart!an los -
estudios de Maestr!a y D~ctorado en Ciencias de la Edu
cación. La Maestría en Ciencias de la Educación se crea 
en 1933 y perdura hasta 1954. 

10.- En el año de 1955 La Facultad torna un nuevo car!cter -
creándose la Maestría en Pedagog!a, en 1956 el Doctorado 
en Pedagogía y en 1959 la Licenciatura. As!, a partir 
de esta fecha se imparten los tres niveles de educaci6n 
superior: Licenciatura, Maestr!a y Doctorado en Pedago
g!a, los cuales a la fecha siguen vigent.es. 



190. 

11.- En agosto de 1976 se inicia la carrera de Pedagog!a en 
la Universidad Intercontinental a ra!z de la inquietud 
por parte de sus iniciadores de formar profesionistas -
capaces de estudiar integralmente el fen6meno educativo. 

12.- Todo profesionista ofrece sus servicios dentro de un 

mercado de trabajo. Dicho mercado es delimitado con 
base en la oferta y demanda que existe de la labor de -
los profesionistas. 

13.- En un pa!s donde existe una econom!a de mercado se pre
sentan con mucha frecuencia dos fen6menos: el desempleo 
y subempleo. 

14.- El campo de trabajo del pedagogo y las actividades que 
realiza éste son amplias y variadas debido al avance -
que ha presentado la disciplina pedag6gica y del papel 
importante que juega este profesionista en el desarrollo 
social y econ6mico del pa!s. A pesar de lo anteriormente 
expuesto el Licenciado en Pedagog!a es desconocido como 
tal en su proyecci6n dentro del mercado de trabajo. 

15.- A partir de la investigaci6n realizada observamos que -
las actividades del Licenciado en Pedagog!a no se encuen 
tran específicamente delimitadas dentro del Sector Pabli 
co Estatal ya que éste realiza, en su mayor!a, activida
des técnicas sin desarrollar los aspectos fil6soficos, -
cient!ficos o te6ricos de las disciplina. 

16.- De acuerdo a la informaci6n obtenida durante la investi 
gaci6n, el pedagogo es considerado un técnico que tiene 
la capacidad de abarcar todo lo relacionado con la edu
caci6n, especializ~ndose en el diseño, aplicaci6n y ev~ 
luaci6n de planes y programas, capacitaci6n y la inves

tigaci6n. 
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17.- Partiendo de la imagen que se tiene del pedagogo y del 
papel que juega en la instituci6n, se requiere que este 

profesionista esté mejo~ preparado en el área técnica, 

ya que es en esta área donde tiene más campo de acci6n 

para que se pueda desarrollar el pedagogo. 

18.- Debido a la falta de proyecci6n y conocimiento del campo 
de trabajo en el que se puede desenvolver un pedagogo, 

otros profesionistas realizan las actividades que le -

son propias al pedagogo. 

19.- Considero que la situaci6n actual del pedagogo se debe 
principalmente al devenir hist6ri.co que ha tenido éste 
y al papel que ha jugado dentro de la sociedad ya que -
desde la antigUedad este profesionista ha sido conside
rado como un profesor, un guía o un instructor y este -
concepto se ha ido transmitiendo de generaci6n en gene
raci6n. 

A pesar del gran auge que ha cobrado la Disciplina Ped~ 
g6gica en los Gltimos cincuenta años, pienso que actual 
mente la delimitaci6n de las actividades correspondien
tes a estos profesionistas no se ha desarrollado en la 
misma medida, lo que ha traído como consecuencia que en 
el morcado de trabajo nuestro campo de acci6n sea limi
tado. 

20.- Esta investigaci6n sobre el mercado de trabajo del Li-
cenciado en Pedagogía que he presentado, permitir4 
confrontar el tipo de formaci6n pedag6gica demandada -
por la sociedad con la preparaci6n que posee el profe-
sional de la Pedagogía; reforzar y desarrollar las act1 
vidades y funciones que no desempeña éste y poder deli
mitar claramente las 4reas en las que se. puede desarro
llar dentro del Sector PGblico Estatal. 
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Permitirá tambi~n formular hip6tesis que conduzcan a la 
realizaci6n de investigaciones m~s precisas en el futu
ro, con base en la obtenci6n de informaci6n sobre1 la -
capacidad de absorción de la sociedad con respecto al -
pedagogoi el nivel de preparaci6n de este profesional;
las 4reas en las que se puede desernpeñar1 los obstáculos 
con los que se enfrenta en su vida laboral; la ubicación 
del trabajo profesional del pedagogo en los sectores -
laborales; y el papel qu~ juega este profesionista en -
el contexto social y econdmico de nuestro país. 
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