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El hombre socialmente organizado es un 
artrfice maravilloso; ha creado un universo 
~rtificlal tan complejo y sorprendente 
que corre el riesgo de vivir atrapado por las 
maravillas que sigue produciendo. 
A semejanza ele Atlas, hijo de Zeus, su 
responsabilidad le obliga a sostener el peso 
del mundo, pero se distingue del mítico 
personaje, porque el mundo que lleva en sus 
hombros es inteligible, fabricado y todavía 
gobernado por él. 
Con sus conocimientos actuales y futuros 
de la naturaleza y de las leyes ele 
transformación social. el hombre es capaz de 
construir una sociedad exenta de opresión 
y explota.ción, de humanizar ciencias y 
tecnologfas en inquietante desarrollo y ele ser 
dueño de su propia creación. 
La educación, como factor de. cambio y como 
proceso conectivo que liga el presente con 
el futuro, tiene mucho que hacer en este 
proyecto histórico de la humanidad que 
comienza a tener un nuevo significado en la 
época actual. 
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INTRODUCCION 

CAPITULO 

Dentro del amplfsimo mundo representado por el 

quehacer educativo al que nos enfrentamos, es fl\cil clctcc-

tar áreas ·que no han sido suficientemente nt:cndi<las ( por 

no decir habitualmente descuidadas). Una de estas áreas 

concierne a la formación de profesores en el ámbito ele la 

educación media superior y superior. 

Desde la preprimaria hasta la enseñanza secundaria se 

cuenta con todo un sistema de Normales en las que se pre-

para al personal que ha ele hacerse cargo de la docencia en 

estos niveles, en cambio u partir del ciclo superior de la 

enseñanza media, y específicamente en lo que se refiere a 

la educación superior ( universidades e instítucic•nes de 

orden semejante), el personal dedicado a las tareas docentes 

es por lo regular tornado o seleccionado de entre los egresa-

dos de la propia institución a la que posiblemente van a ser-

vir, sin considerar ni exigir, en algunos casos e~ begaje de 

información y la formación pedagógica que se requieren para 

desempeñar con eficiencia las funciones magistcrialcH. 

No hay duda de que la educación es un problema, al que, 



en Cl:li:IIH el rcunnt:andnH, e:-; opo1·1tmo y IH'Cl'HII rlo que l'llfoque-

mos íntcstro esfuerzo parn la fornwcit'm de profcsoreH. 

Nuestro sistema de cducnc'ión pcnnitc a Jos estudiantes -

de la Facultad de Química que cursan los dos últimos semes-

tres de la carrera, participar como profesores en los niveles 

medio y medio superior, por lo que, es necesario que el futuro 

profesor conozca algunos aspectos de pedagogía y la problem{!

tica a la que se enfrenta el adolescente, para obtener mejores 

resultados en la práctica de la closcencia. 

Para que la enseñanza pueda hacer frente a sus responsa

bilidades, es necesario que la preparación académico-pedagógi

ca de los profesores esté, en todos los grados que profese, de 

acuerdo con la importancia de su función, y que implique cicrtó 

prestigio social. Esta situación actualmcntt:, no es lo que 

debería ser, rii en los hechos, ni en la opinión. Es necesario, 

por consiguiente, reforzar la función educativa y dar los elemen 

tos necesarios a los que la ejercen. El prestigio social depende, 

en gran parte, de la actitud de los propios enseñantes. 

Bien dice el refrlin "Es mejor profesor quien enseña mt\s y 

no el que más sabe". Un buen inJenicro· no siempre es, por 
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este solo hecho, un competente profesor de cualquiera de las 

asignaturas que el estudio de la ingenierra involucra. Un buen 

profesor, además de los conocimientos y habilidades inheren

tes a la especialidad profesional, y cualesquiera que sean las 

materias que imparta,- debe • saber incorporar e integrar sus 

enseñanzas al conjunto de adquisiciones y logros que para los 

alumnos representa el Plan ele Estudios cursado; debe comuni

carse con los alumnos con fluidez, precisión y claridad. 

La formación de un profesor no se logra mediante cursos 

aislados de_pedagogra; se necesita tiempo para adquirir sensi

bilidad. 

Vale la pena aclarar que no pretendo, a trav6s de este 

trabajo, menospreciar la capacidad de nadie y la crítica fácil, 

que seguramente es común en los alumnos recien egresndos de 

la escuela que, por falta de experiencia, idealizan destrUyendo 

lo que cm1 la mayor voluntad y esfuerzo la Facultad nos brindó, 

Este trabajo requiere del análisis ele temas que por su 

importnncla y complejidnd, po,lríon sr.c·r motivo dg diRcuslón; 

asr pues, d capftulo 11, que se refieren 1;¡ LIJHCJ\CION DE LA 
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FACULTAD EN EL I'HOCESO 1 >E DESAHH.OJ .1 .O DI·:J. l'AJS y el 

cnpitulo 111, ANTI~CI·l)EN'fi\S DE J.OS IUo:CI·:I'TOHI·~') DI~ LA -

JNFORMACION, SL~rún trntndos superficialmente. 

1¡ 



CAPiTULO li 

UBlCAClON DE LA FACULTAD EN EL PROCESO DE 

DESARROLLO DEL PAIS. 

En términos generales, puede decirse que la educación 

superior en nuestro país no ha respondido al desafio de dar 

aportaciones para salir de las condiciones de dependencia 

en que nos encontramos. En vez de dirigir sus mC!ltiples 

recursos humanos altamente calificados a crear nuevas con-

diciones para superar la dependencia y el subdesarrollo, la 

enseñanza superior permanec~, con pocas excepciones aisla-· 

das, como un factor que extiende la dependencia y que con

serva la desigualdad tajante en la distribución interna del 

saber. 

Muchos profesores que reconocen le existencia de la 

dependencia económica rechazan categóricamente la pos ibili-

dad de que la educación que se impane contribuye a la per

petuación de nuestro atraso respecto al objetivo de lograr 

una sociedad que determine sus propias realizaciones; sin 

embargo, el hecho crudo queda: la cduenclón, antes qu~ su 

función de agente de cambio, cumple con más facilidad el 
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papel de mantener la estructura dominante. Esto quiere decir 

que la educación es utilizada probablemente como instrumento 

ideológico para perpetuar la dependencia en sockclades contra 

ladas y orientadas hacia el servicio ele ncccsiclaúes extraiias 

a las propias. 

Siempre se ha admitido que, en cierta forma, la educa-

ción puede constituir un bien en si misma, en la medida en 

que contribuye a un cambio que se supone positivo en la natu

raleza intrínseca del educando, considerado como un ser en 

desarrollo. A partir de la década de 1950 se plantearon dos 

justificaciones ante la enorme expansión educativa: la primera 

consistía en que es un derecho humano básico, y la otra 

establecía que es uno de los principales requisitos para el 

progreso económico. 

Empero, cada día la sociedad se pregunta con mayor 

insistencia cuáles son los beneficios colectivos que aporta la 

educación, que Vinculo existe entre las inversiones en educa -

ción y la contribución que éstn hnce al desarrollo econóltlic¡;¡, 

de quC! manera se corresponden rccí!H'ocamente los valores 

difundidos por la educación y los que la sociedad se formula 

para el presente y para el futuro; o sea, cuál es el rendi- -
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miento L'Xtl!rno de In t•ducnci(''' y de HliB bl'ndiL:iurioH COI!HI 

Individuos; en tónninos de bienes y servielos, Ctlilll'R :-:un -

Jos buneflc los que In g;cntc puede pruduc ir grnc in s ::1 la edu

cación que ha recibido. 

Hace una dócada, la planeación suponfa un f6cil 

vfnculo entre la expansión de oportunidades de empleo y un 

sistema educativo de escasa cobertura y nivel, cuyos egres~ 

dos encontraban siempre la oportunidad de trabajar. Sin 

embargo, el cambio tecnológico, el aumento de expectativas 

en torno a la educación, las oscilaciones de la economfa del 

mercado de trabajo, el crecimiento demográfico y las migra

ciones del campo a las áreas urbanas, han obstaculizado 

este fácil vfnculo para transformarlo en un solo reclamo; 

"más y mejor educación para hacer posible el desarrollo". 

IToy dfa, los acercamientos hacia el.desarrollo económico 

implican una mayor objetividad en la plancación educativa, en 

el sentido de transmitir conocim lentos y habilidades para que 

los educandos se incorporen a la población activa a su dc>bido 

tiempo y en el puesto que mejor cori"cspomla a su formación 

académica, 



Indudablemente. nuestra Facultad tiene una grnn respon

sabilidad en el uesnrrollo tecnológico del pafs ya que, con los 

conocimientos que imparte en sus carreras. ayuda a In trans

formación de nuestros recursos naturnles en mayor grado. I .a 

velocidad ele desarrollo tecnológico esttl en funci<'>n directa de 

la información, por lo que es muy importante: primero, una 

selección local: y segundo, la investigación pedagógica para 

transmitir dicha información. Es por demtls decir que cuanto 

m{ls Conozcamos nuestros recursos naturales, tanto ser{t la 

posibilidad de procesarlos; y en la medida que lo logremos, 

los problemas se abatirán en todos sus órdenes. Esto. es, si 

en lugar de exportar grandes cantidades de materia prima la 

exportamos procesada, crearíamos fuentes de trabajo que 

ocuparían a mucha gente, resolviendo sus problemas económi

cos, sociales, de salud, etc. Son muchos los ejemplos que 

podrfamos citar y adem{ts nmpliamentc conocidos. al igual 

que las limitaciones políticas que nos llevan, como consecuen

cia, al desempleo y a bajos niveles económicos. 

El siguiente an(tlisis nos permitlrfi darnos cuenta del 

grave problema generado por la falta de tccnologfa, para la 

creación de fuentes de trabajo. 
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En la actualidad somos n l redL•do r de 70 m 1 lloncs ele 

habitantes con una población económicamente activa ele apro-

ximadamente 15 millones de habitantes, que representa el 

21.43%, distribuidos, según la Ley Org<'inica ele la Adminis

tración Pública Federal ele 1979, en: 16 Secretarras ele Esta 

do, 2 Departamentos, 605 Empresas ele la Administración 

Pública Paraestatal y 204 F ieleicomisos de la Administración 

Pública Federal. Tomando en cuenta que, ele todo este apara-

to administrativo, pocas son las empresas que producen o 

manejan algún proceso, y que en su mayoría trabajan con 

números rojos, la posibilidad ele que la iniciativa privada se 

baste para sostener la econom ra nacional es m rn ima, por lo 

que el problema del desempleo no se hace esperar, minimi-

zando la velocidad ele desarrollo tecnológico para mantener-

nos en los bajos niveles económicos con respecto del resto 

del mundo. 

Para comparar el crecimiento del desempleo, revisemos 

algunos datos de la Dirección General de Estadistica y CEESP. 

A partir de 1960: 

1960 

43.95t< 

POilLAClON TOTAl.., 
EN EDAD DE TRABA
JAR 
ECONOM. ACTIVA 

{
SIN EMPLEO O 

SUB- EMPLEA POS 

9 

:~4 923 129 

18 200 000 
10 200 000 
8 000 000 



1970 POBLACION TOTAL 50 691! 617 
EN EDAD DE THABA-
JAR 24 700 000 
ECONOM. ACTIVA 12 600 000 

48.99% {SIN EMPLEO O 12 100 000 
SUB- EMPLEADOS 

1976 POBLAClON TOTAL 62 250 342 
EN EDAO DE TRABA-
JAR 30 200 000 
ECO NOM. ACTIVA 14 100 000 

53.31%, {SIN EMPLEO O 16 100 000 
SUB- EMPLEADOS 

1979 POBLACION TOTAL 70 000 000 
EN EDAD DE TRABA-
]AR 35 500 000 
ECONOM. ACTIVA 15 000 000 

SS. 77% {SIN EMPLEO O 19 800 000 
· SUB- EMPLEADOS 

Como podemos observar, el desempleo va en aumento; 

y como la iniciativa privada crece lentamente, el endeudamien-

to externo aumenta. 

Por otro ·lado, el Gobierno Fctler<Jl, con la preocupación 

del desempleo y ante la presión de personas con alta jerarquía 

académica, se da a la tarea de crear empresas con finalidades 

nobles para el mejor y más justo funcionamiento de la sociedad; 

entre otras: Pondo de Fomento de Bailes Populares, Consejo 

Nacional para promover la cultura y In rC'crcncl(liJ de los traba-

jadores, Programa Nacional ele la Tuna y el Nopal, Fondo 
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Nacional para el Fomento del Teatro, Cinetecu Nacional, Plan 

de la Infraestrucnu·a para Fomentar la Producción y facilitar 

la distribución, Instituto Nacional para el 01nsumiclor, ·Jnstitu-

to Nacional de Sociedades de Solidaridad Social, Comisión 

Mixta México-Comunidad del Caribe, etc . (Págs. 60-63 del 

Libro Devaluación en México del Dr Luis Pazos Ed. Diana 

Ed. 78). 

Debido al exceso de administración y a la baja produc--

ción del sector público el endeudamiento crece. En el siguien-

te cuadro se muestra el endeudamiento de la iniciativa privada 

y las empresas del sector público. 

PARTICIPACION DE LA DEUDA EXTERNA DE MEXICO. 

8 000 

2 863. 6 

16 736.4 

Total 27 600 

(MILLONES DE DOLAr: ES) 

INICIATIVA PRIVADA SECfOR PRIVAOO 

GOBIERNO FEDERAL 
( 10. 3%) 

ORGANISMOS, EMPR E
SAS, FIDEICOivllSOS, 
BANCOS Y FINANCIE
RAS ( 60. ír._, )- J 

11 

29% 

SECrOR PUBLICO 
71% 



FliENTE: I!Elllnnclmws con bnsc c..•n d:nos publicados por 
: In Sc..·crctnrrn dl! llncicnda y Cl"l·dito PC1blit:o, -

CONCANACO Y CONCAi'vtiN. 

Estns condiciones se ng,udiznn y en este caso corresponde 

a la Facultad, en la proporción debida, la gran res¡xmsabilidnd 

de prcpnrar de..• ln llll'jor IIHIIIL'rn y 111{ts objc..·t ivnlm'nlc..' a suR 

alumnos. Por otro lado, los que lrabnjan en el Sector Pliblico 

están sobreprotegidos en el aspecto ele salarios y prc·HWciones 

con lo¡:¡ que indudablemente la iniciativa privaun no pucuc. com-

petir. 

Esto nos lleva a pensar que el índice de crecimiento de 

la mano de obra profesional no va a la par con el de las 

empresas o fuentes de trabajo, por más que la f-ederación 

luche por dar cabida a los profesionistas en sus empresas; y 

entre más lucha, aumentará más la creciente FALTA DE Pl\0--

DUCCION en el país, incrementando la deuda pública y la depen~ 

dencia tecnológica. 

"El Dr. Guillermo Soberón Acevedo admite que la UNAM 

sigue formando generaciones de DESEMPLEADOS", publicó el 

períodico El Universal con fecha del martes 30 ele enero de 

1979. Aclaró que no es hora de hacer reproches, sino de fr;'aol~ 

ver el problema. De ncucrdo con .C'sto Cdti rno es justo reconocer 

el esfuerzo que desarrollan maestros y nclrn in istración ele nuestra 

escuela, pero también es ele justicia reconocer nuestras fallas 
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para! que nl lratnr de corregirlas nprendn1110H de l'llas, y 

creo que el problema podrfa rccluc irse preparando mejor a 

los alumnos que ingresan n la facultncl pnra cswr en condi

ciones ele subir el nivel académico en In licc-:ncinrun.l, y ele 

este modo, mejorar la calidad profcsionnl. 
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CAPITULO 111 

ANTECEDENfES DE LOS RECEJYfORES DE LA INFORMACION 

La dependencia educativa se manHicsta en muchas formas: 

desde textos extranjeros ( traducidos o no ) hasta una creencia 

generalizada ele que lo producido en el extranjero es mejor que 

lo que se produce en el ámbito nacional ( Sl!an programas edu

cativos, programas de televisión y otros ), e incluso una 

actitud de que no somos capaces de hacer lo que hacen en los 

paises hegemónicos y que, por ende, tenemos que copiar o 

aceptar métodos y medios supuestamente "superiores". 

La base de cualquier sistema de enseñanza yace en el seno 

mismo de su respectiva sociedad y es el factor decisivo que 

dcterminn los niveles y formns que i.ldquiriri'l la educación en 

general. Con demasiada frecuencia se olvida esta relación funda

mental e irrompible. Este hecho, históricamente comprobable 

lleva fuertes implicaciones en los paises subdesarrollados que 

solfim y suelen tornar modelos educativos ajenos a sus propias -

condiciones, con la esperanza ele que la nueva inserción artifi<;:ial 

producirá los mismos resultados que se observan en otras forma

ciones histñrico-sociales. 

JI¡ 



En un sentido muy real, la cnseiianza está en una encruci

jada: puede desempeñar un papel activo y cooperativo con otras 

fuerzas de la sociedad para contribuir al desarrollo económico, 

social, poHtico y cultural del pafs, o estar dirigida por intere-

ses ajenos, hasta totalmente contrarios, En todo caso, no es 

neutral porque sus implicaciones ideológicas y productivas, por 

su propia naturaleza, definen el sentido de una sociedad en desa

rrollo. 

Para no profundizar en la problemática del sistema educati

vo nacional, el siguiente análisis contempla Cmicamente los as--

pectos de mayor importancia que tienen que ver con la prepara-

ción académica ele los estudiantes que ingresan a la r acultad de 

Qurmica y donde la Universidad Nacional Autónoma de MCxico 

participa, 

En términos generales la enseñanza media (secundaria) en 

nuestro pars, es manejada por dos grandes sistemas de educa-

ción; uno por la Secretaría de Educación Pública y otro por la 

Universidad Nacional Autónoma de México. 

Desde el aiio escolar 1974-1975, las escuelas oficiales y 

paxticulares incorporadas a la t;. E. P, , tienen la opción de 
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! 
cubrir sus programas; por asi)!;nnlllra (lll(·tmlo t rmlicional) o 

por llrcas. Los errores de organizaciún dieron como rcsultndo 

un baj rsimo o casr nulo nivel de prcpuración de los nh11nnos 

en las materias que integran el órea ele "Ciencias Naturales". 

sieñdo éstas, Física, Química, Biología y GeogrDfia. 

El bachillerato de la UNAM comprende los grados: 1 o, -

2o 3o, 4o, 5o y 6o, donde los tres primeros conforman el 

nivel medio (secundaria) los tres ülti1nos el nivel ·nedio supe-

rior (preparatoria) y el estudio en ambos es por asignatura. 

Por esta razón, la enseñanza media superior (preparato-

ria) que •npneja la UNNvl. recibe alwnnos con distinta forna -

ción, unos con más o menos conocí m ientos que otros. por lo 

que, los grupos son heterógeneos, provocando un grave pro-

blema para el profesor que se ve obligado a impartir en In 

mayoría de los casos la materia, partiendo de cero. por lo 

que casr nunca se cubre o se cubre a medias el progra111a 

establecido, resultando finalmente un bajo nivel académico. 

Sin embargo el problema más grave es el de los profeso 

res. Sin menospreciar ln alta caliclncl ncaclélllicn de nwclíos- de 

ellos, veamos ·¡o siguiente: la Universidad Nacional i\ut(JIJOilla de 

1 (, 



México, exige el 60% de profesores titulados a una escuela in

corporada, a través de la Dirección General ele Incorporación 

y Revalidación de Estudios, otorgando un permiso provisional a 

los estudiantes de la Facultad al cubrir como mfnimo el 80'fo 

de los créditos, dada la escasez de personal académico. Esto 

ocasiona la improvisación de las plantillas de profesores, ya 

que, en su mayoría, los estudiantes que trabajan en estos 

niveles están ahí mientras terminan su carrera: y los titUlados, · 

debido a la falta de empleos, mientras se colocan en una activi 

dad propia de la profesión; así pues, en un momento dado 

abandonan a sus alumnos sin importarles muchas veces el 

tremendo daño que ocasionan. 
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CAPITULO IV 

MATERIAS PEDAGOGICAS CON CARACTER OITATIVO A NIVEL 
DE LICENCIATURA. 

Actualmente, para concluir la carrera de Ingeniero Qufmi-

co, se requieren 425 créditos (94. 4%) de materias obligatorias 

y 25 créditos (5. 6%) de optativas, haciendo un total de 450. 

Como el Departamento de Personal Docente de la Dirección 

General de Incorporación y Revalidación de Estudios (D. G. I: R. E. ) 

exige como ya dije antes, como mínimo el 80% de los créditos 

a los alumnos de la Facultad para dar clases en los niveles 

medio y medio-superior, un estudiante podrá escoger las mate--

rias pedagógicas con carácter oputivo (16 créditos), que corres--

ponclen al 3. 55% 

En estas condiciones estaremos proponiendo a la D.G. I. R. E. 

profesores No improvisados ya que supuestamente son personas 

que tomaron la decisión de promoverse en el magisterio por razo-

nes de vocación o simplemente por ayudarse económicamente en 

los (¡ltimos años de su carrera. 

Oespues de uno o dos aiios ele práctica. docente en dichos 

niveles y al cursar los créditos faltan tes de su carrerá, tendre--

moa un candidato a profesor de Licenciatura con muchos mejores 
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resulLtú..lós1 ya que su formación profesional aunada a la capacJ_ 

tación teórico-práctica en la pedagogía le permite desarrollar 

la sensibilidad que requiere un p~·ofesor en la Licenciatura. 

Al considerar las características psicosomáticas ele los -

alumnos de secundaria y preparatoria, me permito sugerir las 

materias "Teoría Pedagógica" y "Conocimiento de la Adolescen

cia". Con la siguiente seriación. 

Donde: T. P. TEOIUA PEDAGOGICA 

C. A. CONOClMLENTO IJE LA ADOLESCENCIA. 

El hecho de empezar a cursar estas materias desde el 7o. -

semestre permite nl alumno acomodar las mntcrias obligntorias ele 

tal modo que juntó con las optutivas (pcdag(Jgicns) reúna el HO:;[, de lm; 

19 



cródltos requeridos por la D. G.I.R. E. para la autorizuci6n 

prov lslonal, 

Es muy importante cursar pri111c:ru -TEOIUA PEDAGO

GICA-, ya que el CONOClMlENTO DE LA ADqLESCENCJA 

es parte del quehacer pedagógico, como se verá en los pr~ 

gramas de estudio que se proponen a continuación, 
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ASIGNATlJHA: l'I.!UIUA 1'1:1 lJ\COGICA 

CATEGORIA: OPTATIVA 

TlPO DE CUHSO: SISTEMAT!CO 

DURACION: UN SEMESTRE 

INTENSIDAD: TRES 1101'\AS A LA 

SEi'v1ANJ\ 

VALOR: OCIIO CR EDJTOS 

OBJETIVO: 

Presentar de 111<111ern global los conoc im icnrus generales 

que la pedagogía contien<.: en su s<.:no. 

INTRODUCCION: 

Como señala 13rameld, el término teoría, en uno de sus 

significados, puede ser la suma tle pensamientos sistemáticos 

o una serie de pcnsamic:mos coherentes, referidos en este 

caso, al fenómeno educativo. 

E 1 curso u e Teoría Ped;¡g(Jg k u llll lkilL' HL' r l'OllL"L'Il id u Sú hllllL'nlL' 
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corno una mera acumulación y exposición erudita de los conocí-

mientas alcanzados por la pedagogía, sino más bien como un 

ace1·camicnto objetivo y concreto a los· problemas que confronta 

la pedagogía en su quehacer filosófico, científico y técnico. 

De acuerdo con el desarrollo del programa, se deduce que 

no se p1·etende la presentación formal y ortodoxa de la materia, 

sino se pretende, a más del rigor lógico que exige la disciplina, 

el aspecto didáctico y motivador que permita entregarse con 

mayor empeño e iriterés a la docencia .. 

CONfENIDO 

PRIMERA UNIDAD. - EDUCACION 

l. 1 Concepto (s) y definición (es) 

l. 2 Desglosar y discutir los puntos propuestos por Lorenzo -

Luzuriaga, quien señala que la educación es: 

-Realidad 

- Necesidad 

- Aspirnciún 

- J)esnr rollo 

- Jlund(!ll lnll'lll'ional 

~ Ftllll' i(lll l :ullllrnl 

- l•'llll\' 1 (¡ l1 Sol'llll 



Procurm~ integrar un concepto op<.:rantl..! a través dd conoci-

miento logrado. 

l. 3 Consultar tratados generales de pedagogía, analizar y discu

tir distintos conceptos y definiciones. Se sugieren, entre -

otra:::; obrns: 

- García 1 Ioz, Victor 

· - Dewey, John 

- Hubert, René 

- Larroyo, Francisco 

- Luzuriaga, Lorenzo 

- Planchard, Emile 

"Principios de pcdagogfa -

sistemática" 

"La ciencia d<.: la educación" 

"Tratado de pedagogía gene-

ral" 

"La ciencia de la educación" 

"Pedagogía" 

"La pedagogía contem¡xwánea" 

SEGUNDA UNIDAD.- LA EDllCACION EN m. 1'1\I·:SENTE Y SUS 

I'HOill .EMAS. 

2.] l'rL'scntar un p<lllnr<llll:l mnplin dt~ lns prohll'III<IS cduL·ativos ac-

tual<.:s a través de la lectura y anúlisis de l'olll¡WIIlllos conlclllpo- ·. 

ninL'OH que abordan la prolllemút·ica cduL:al iva nJundinl. 

Tl'Xlo que He su~ícre: 

- CoomhH, l'llil iph "l.a 1Tisi:: llllll1dial de la cdu-

1.· ac iún" 



2. 2 Destacar y discutir algunos de los problemas pres¡:ntados. 

Se puede sugerir algunos verdaderamente esenciales: 

- Necesidades de educación 

- Explosión demográfica 

- Escasez de recursos y meuios para la educación 

- Desequilibrios en el si:.;tema y o¡xn·tunidades euucativas 

- Expansión del conocimiento y el efecto que causa en los 

planes ele estudio. 

- Anacronismo en sistemas y Jhétodos 

- Democratización y discri miilación educativa 

- Escolarización y el desempleo. 

TERCERA UNIDAD.- LAS POSIBLES SOLUCIONES AL PROBLEMA 

EDUCATIVO Y LA PEDAGOGlA. 

3. 1 Déspués ele haber planteado el grave problema qu¡: conf1:nnta 

el hL·cho educntivo, prL"scnLnr algunas solucionL'H, proponil'ndo 

los siguientes tópicos: 

El incremento y desarrollo de la invl'stigaci(ln educativa. 

l.nH poHillllldndl'H que ofrccl'n In ciL'IIcia y la I(L'nicn 

lkplnnlt'lllllh'lllo dL' finalidadl'l·: y vahli'L's il!.ignadm; a la l.'dll-

l'llL'(Illl. 
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Las posibilidades que of1·ecen la ciencia y la técnica 

Replanteamiento ele finalidades y valores asignados a 

la educación 

- El establecimiento de políticas y estrategias educativas 

- Las innovaciones y alternativas en materia educativa 

lncn:mcnto de presupuestos y cficicnda 

La cooperación nacional e internacional 

Es obligatorio ir entrelazando estos temas con la idea de que 

la pedagogfa es una disciplina que permite con seguridad el -

estudio y planteamiento de soluciones a los problemas educa ti-

vos, para concluir con la tentntiva división de sectores de cono 

cimiento. 

Filosoffa e historia de la educación 

- Aspectos científicos de la pedagogfa 

- Técnicas y tccnologfn educntiva 

Cndn Hcctor deber{t ser rcselwtlo para dctcnnin;u· su conrcnido 

y correlación; si aparccicst•n llH~::; scctorcH, n criterio de los -

nlumnns n•diHcutirlos y cc·ncluir L'll una conct•pciúll de lo que eH 

la pedag.ogra. 

CUAHTA lJNIDAD.- I.A I'EDAcoc;¡¡\ Y Sil HFI.ACION CON 

OI'HAS lliSl:JI'I.INMi. 

''· 1 :-it'linlnr <¡IIL' In pl'dago¡•,r;l 1 il'llt' rl'laci(lll t'on ludo conocilllit'n-

tu. l'ul'dl' t'OII!Jllt'tlll'IJlnrHt' L'l cuna> con lvt'lllrn:; y coJlll'llln--
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rios de algunos textos, o capítulos de los mismos.

Las lecturas Cótiiplementarias que pueden elegirse, entre 

otras son: 

- N icholson, Clara 

- Agulla, Juan Carlos 

- Belth, · Mark 

"Antropología y educación" 

"Sociología y educación" 

"La educación como disci

plina científica " 



BIBLIOGRAFlA GENERAL 

l.- AGULLA. JUAN CARLOS 

2. - IIELTII, MA 1\1< 

3. - BODE BOYO, HENRl 

4.- CONANT, J. B. 

5. - COOM13S PIIIL!PII 

6.- DE BESSE, yG. 1\'IEAI.ANI.il' 

7.- IWWEY, ]OIIN 

"SOCJOLOc;IA Y EDUCACION" 

BUENOS All\l.iS, PAII)OS, t 968 

"1 .A 1·:1 J!ICACION COMO 

DISCIPLINA CIENTIFICA", 

BUENOS A !HES, EL AT !iN EU, 

1971.(BIBLIOTECA NUEVAS 

ORIENTACIONES DE LA EDU-

CACION). 

''TEOHIAS EDUCATIVAS 

MODERNAS", MEXICO, 

UTIJEA, 1958. 

"EDUCAC!ON Y LIBERTAD", 

BUENOS AIHES, LOSADA, 1968 

"CIZISIS DE LA EDliCACION ... 

1\ARCI.:I.ONA. PENINi:iliLA, 

1971 (IIISTOIZIA, CIENCIA, -

SOCI El lA D) 

"IN l'l~OIJliCCION 1\ LA l'J:J)A-

(;()(;JA" <HKOS-l'All 

"LA CIENCIA DE LA EDUCA-

CION".IIliENOS AIHI!S, LOSADA. 
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8.- ELlAS DE HALLESTEIWS, 

EMILIA 

9.- FREII\E, PAULO 

10. -FREIRE, PAULO 

tl. -GARCIA IIOZ, VICTOR 

12. -GARCIA IIOZ, VICTOR 

13. -IIERMOSO NAJERA, SALVAOOR 
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CION" MEXICO, PATRIA, 

1972. 
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TICA DE LA LIBERTAD" -

MEXICO, SIGLO XXI, 1972. 

"PEDAGOGIA DEL OPRIMI-

00" ED. MEXICO, SIGLO 

XXI, 1972. 

"LA TAREA PROFUNDA DE 

EDUCAR" , MADRID, RIALP, 

1965 

"PRINCIPIOS DE PEDAGOGIA 

SISTEMATICA" MAOHID, 

RIALP, 1960. 

"LA CIENCIA DE LA EDUCA

CION" MEXICO S. E. P. INSTI

TUTO FEDERAL DE CAPACI

TACION DEL MAGISTERIO,-

1959. 



14. -HU13ERT, RENE 

15. -LARROYO, FRANCISCO 

16. - LUZUIUAGA, LORENZO 

17. -LUZURIAGA, LORENZO 

18. -NICIIOLSON, CLARA 

19. -PETERS, RICHARD 

20. -PLANCIJI\LU), I!MILE 

2l. -l'UNCJo:, ANIIIAI. 
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"TRATADO DE PEDAGOGIA 

GENERAL". BUENOS 

AIHES, EL ATENEO, 1954 

"LA Cl ENGIA DE LA EDUCA-

CION" 13cd. MEXICO, 

I'OIUUIA, lll7:\. 

"LA EDliCACION NUl~VA" -

BUENOS AIRES, LOZADA, 

l95S. 

"PEDACOGIA" BUENOS 

AIRES, LOZADA 

"ANTROPOLOGlA Y EDUCA--

ClON". BUENOS AIRES, 

PAlDOS. 

~'EL CONCEPTO DE EDUCA

ClON". 13l1ENOS AmES, 

PAII)OS, l%4. 

"1 .A 1'1~1 Ji\C;ot;IA CON rEMI'O-

HANIO:A" S:\d. 1\lADIUD, IUJ\1 .1'. 
jl){¡l). 

Cl .t\S 1 ~S" Sl'd. 11! 1 I~NOS A 1 HES, 

El. VII·:N n l EN El. Ml INI >O. JlrJ:\. 



ASIGNATURA: CONOCIMIENTO DE LA i\lXJLESCENCIA 

CATEGORIA: OPTATIVA 

TIPO DE CURSO: SISTEMKriCO 

DURACION: UN SEMESTRE 

INTENSIDAD: TRES HORAS A LA SEMANA 

VALOR: OCHO CREDITOS 

OBJETIVO: 

Conocer al adolescente en sus diversos aspectos somáticos, 

psicológicos y sociológicos. 

INTRODUCCION: 

El curso está dirigido a los futuros iJrofesores a fin de obtener 

una visión del desarrollo personal que tiene lugar en la segunda 

década de la vida. 

El material de estudio se trata temáticamente, aunque se conc~ 

de especial atención a las correlaciones existentes entre los facto--

res trascedentales de la evolución de los adolescentes. 

Cada generación de adolescentes, tanto individnal como colecti-

vamente, ha de decidir que aspectos de la sociedad y qué csUindares 

de los adultos reafirmará (;o tratará de desechar. Si bien la adoles--

ecncla es un período de In vida <¡lll' rcquiL'I"l' dv 111lill ipks n'njusiL'::l 

parn llcgnr 11 In ndull.l'Z, 0Hlc ctirHo Ht' apnrlatk'l L'nfoqliL' tradtcio--
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nal con el que sé estudia únicamente d desarrollo de los adoles

centes ya que fija la atención en la dinámica del adolescente de 

hoy, a fin de ubicar al educador en la posición m{ts adecuada -

para lograr un mayor entendimiento del educando. 

PHIMEHA UNJDAD. ESTLJDlOS SOI\HE EL DESAIU~OLLO DEL 

ADOLESCENTE. 

OBJETIVOS TEMATlCOS. 

Especificar qué es lo que constituye para el adolescente la par

ticipación efectiva en la sociedad. 

Definir el proceso de socialización 

- Mostrar como se emplean los dispositivos experimentales en el 

estudio de la adolescencia. 

- Mostrar la importancia de los datos retrospectivos en los estu

dios longitudinales y correlacionales. 

- Repasar el papel de la teoría psicoanalítica en la hipótesis del 

Sturn und Drang y las pruebas en contra. 

- Espucifícar culiles son las proporc intll'H sotniil icas durante el -

cHti r()n. 

llaccr notar d efecto de lus ca111llios fi:-;iul(lgtcus y llormotwles 

- Indicar las conL:ontiWllL".ias dL' la dec;nutrici6n, uiJesidml y acnó -

L!ll t•l deta:nvolviluiL•nw tk lu pL'r:·aHwlidnd di'! adukHL'l'lllL'. 
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- Examinttr la relación entre las ch1ses soCíalcs 

l. 1 Adolescencia y socializacíón 

l. 2 Investigación científica de la adolescencia 

- El método descriptivo 

- Técnicas de investigación 

- El método retrospectivo-

l. 3 Diferentes puntos de vista sobre la adolescencia 

- El enfoque ele ps icologia genética 

- El enfoque de Sturn und Drang 

l. 4 El desarrollo físico durante la adolescencia 

- Proporciones somáticas 

- Cambios fisiológicos y endrocrínicos 

l. 5 Factores que influyen en el crecimiento frsico 

- Nutrición y obesidad 

-Acné 

- Diferencias culturales y de clase 

SEGllNDA UNIDAD. AMENAZAS PARJ\ l.A SALliD DI~ LOS ADOLES-

GENTES. 

013JET1VOS TEMATlCOS 

-Tratar de los Hrntomas de In gonorrl'a ~· 1;¡ :-:rfiliH 

- Awlllznr loH vfvcloH l'HI ilnlilnnll':J o dl'(lll':-:it~ll<'H dvl 

nh'nhnl nol>n• l'l l'lllllporl:nnil'lllll, 
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_ Tratar las características de la personalidad de los 

futuros dipsómanos 

- Señalar los efectos dañii1os del tabaco 

- Explicar algunas características de las drogas de uso 

COlllÜil 

- Ver la afición a las drogas entre los adoks~cntcs 

2. 1 Enfermedades venéreas 

2. 2 Llebidas alcohólicas 

- Consecuencias físicas y psicológicas del beber 

- Prevención del alc::Jholismo entre los adolescentes 

2. 3 Cigarrillos 

- Consecuencias físicas y psicológicas del fumar 

- Los patrones del fumar entre los adolescentes 

2. 4 Drogas 

- Inhalantes tóxicos 

- Ln marihuana 

L\lucinó¡~cnos 

CIA. 

OIIJ 1.-:t'IVU.S TI~MATICOS 

l·::l(ll't.'lflcnr l'IUIIt'n :>tlll lo:: pruiJklnOJ:: !(lll' ::11r¡•,l'll niJllL'dir In 
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inteligencia 

Citar la relación existente entre el pcnsum icnto de los 

adolescentes y el comportamiento social. 

3, 1 Significado de la inteligencia 

- Medición de la inteligencia 

3. 2 Adquisición de la estructura cognoscitiva 

- El clesf)rrollo cognoscitivo seg(m Jean l'iagct 

- Jitapas del desarrollo cognoscitivo scgC111 Jcan l'i:tgct 

3, 3 Operaciones formales y expresión social del adolescente 

CUAH.T A UNIDAD 

OBJETIVOS TEMATlCOS 

- Citar las ventajas de asistir a escuelas medias, grandes 

y ,pequeñas respectivamente. 

- Examinar los rasgos distintivos de los adolescentes crea

tivos. 

- Scfínlar los carnctcrrsticns tfpicas de los desertores, los 

[nctorcs que los impulsan a liL'ja r In eHetll'l:l y los medios 

que se. pueden cmplcur ])(lL:a ¡¡ninwrlos a co1ll.inuar. 

4, l El pnjld de la l'Hl'lll'lil llll'di:t l'n In sol'il'dad. 



4, 2 Factores que hacen variar las aspirnciones de los alumnos 

d.e enSl!IJ1lllZU ll!Cdill. 

4. 3 Características de la personalidad 

- Creativ ida el 

- Alumnos sobrc.sa tientes 

4. 4 Deserción escolar a nivel medio 

- El desertor de la escuela media 

- Características del desertor 

- Señales ele una posible deserción 

- Como reducir el número de cleserckmcs 

QUINTA UNlDAD. l'LANEACION Y TOMA DE DECISION 1\ESPEC

TO A LA CAl\REHA Y OCUPACION 

OBJETlVOS TEMATlCOS 

- Examinar los -intereses por una vocación y In opción por 

la misma postcrionncnte. 

- Sc1ialnr el flujo de las conlllllidadL's runill'S y udl~llws en 

lns mct.ns ocupncionn les. 

- Mosrr~n· c(llliO la daH<' ¡:u\'ial llllt'dt• i11ll11ir l'll In l'kcción 

de urHl ocl!paci(lll. 

Sc!)alnr la rl'!nciúll l'lll n· la tll'l'll:lt'i(•ll p:lll'rll:l y la 

VllL'IIl'itÍil qlll' dt'Sl'il d )lijo. 
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5. 1 Factores soclnles que influyen en la planeación vocacional 

- La toma de decisión 

- Influencias principales en la elección de la carrera 

- Lugar de residencia 

- PoH ici6n socioecnn6111 ica 

- Ocupación del pndre y <.!lección vocacional del <ldulcscentc 
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t:APII'IJI .U V 

e O N e L ll S 1 () N 1~ S 

Conviene destocar el hecho de que; pnrn aprovechar_ -

mejor nuestros recursos naturales y elevar el crecimiento 

económico, es necesario vincular la educación con el siste 

ma productivo, teniendo que ser cupaces de utilizar eficien

temente los recursos para que la formación de los e~resa-

clos concuerde, en -calidad y nCm1Cro, con lns necesidndes 

del pafs. 

Frecuentemente se hace referencia a países " en vfas 

de desarrollo", Su significado implica que esros países lo--

gran'in su desarrollo dentro de un futuro previsible. Se fun-

da esta perspectiva en el modelo ciL'ísico de los pn íscs desa

rrollados, Empero, los supuestos de comrol y dirección re

lativamente autónomos, no res1xmden n lns condiciones de 

de·sarrollo en los pa rses pobres, Se observa en estos países 

una trayectoria que tiende a perpetuarse en las "víus de de

sarrollo, debido a condiciones estructura les impuestas por -

los países ya desarrollados. 

Actualmente, las inversiones extranjeras en los pa rses 

pobres, responden a los intereses de los prestnmisrus y 

descmpciínn un papel im¡x)rtnntu L'll su IJlodelu de industriali

zación, que abarca tanto las nctividndes agrícolas y extractivas 

l¡3 



como ciertos iis¡5Cdtús ele la imJustrin pesada y liviana, fundamcn· 

talmente a través de las empresas trasnnciunales, que introdu-

cen nuevas formas en la división del trabajo y del saber. 

Es necesario conocer profundamente los problemas para 

poder determinar con precisión el tipu de personal que debe pre

pararse a futuro y en que especialidades. Cada región de México, 

cada entidad federativa, tiene necesidades especrficas, de ahf la 

importancia ele la distribución interna del saber. 

El desarrollo económico de un pa rs es función directa de la 

preparación de sus habitantes: á mayor preparación, mayor 

desarrollo. El canal más importante para adquirir esta es el 

profesor, en virtud de que es insustituible, a pesar de la existen

cia ele métodos modernos audiovisuales que en realidad vienen a 

quedar en un segundo plano, siendo utilizados única y exclusiva-

mente como auxiliares para transmitir con más objetividad un 

conocimiento. 

Como se menciona en el capftulo 111. la improvisación del 

magisterio en los niveles medio, ITe dio superior, y hasta en la 

licenciatura, es lo que origina los lmjos n ivelcs acacl6m icos; y -

es, al final de Clll'ntns, la causn dl'l terrible prohknta n que 

lwce lllt'IH~i6n el t-iL HL'l~lur 1 lr. (;llilknlln StlhvríHI i\ccvl·do. 
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Nuestru Fncultqd uo mm L'llHl'll:l n L'll:-iL'iln r y 1nucliaH veces 

ClWIIIOS en ln doce u e in po:r nw rn cn::-;un lidml, por lo que ufHIUB 

con n~gulnr frecuclll:iu de lnl>ioH de 11\ll.!HL ros prot'L'Horcs: "Nuucn 

me imuglue dedleunlle u lo cducaci(m". 

Es más dnñiua la improvisación en los niveles medio y 

medio superior ya que, los a lun11ius no llegan u la licenciatura 

con bases firmes para poder entender los programas de estudio. 

Además, la falta de teoría pedagógica, y el conocimiento de los 

adolescentes, muchas veces no permite a los profesores, el 

acercamiento necesario con los alumnos que pasan fisiológica-

mente por una de las etapas más dificiles ele la existencia. 

En la quinta reunión de escuelas incorporadas a ln U. N. A. M., 

y por cierto la Ciltima, llcvmla a cabo el 2 ·y 3 de marzo de 

1978, en las instalaciones de la Universidad Anáhuac, la 

D.G. l. R. E. propuso en una de las mesas de trulwjo el estudio 

sobre "El criterio para la selección del personal académico" y 

se ·llegó a la siguiente conclusión: no puede haber un criterio 

mientras no tengamos elementos humanos suficim tes de donde 

(#Jéogel"; la Cmiea dlfGrencla <:!S que unos tienen illás o menos -

capacidad académica y muy pocos expt.Tieucia o tcorfa pcdagógi-

ca. 



En la Ücenciatura, aunque el maestro sea excelente, la 

deficiente preparación de los alumnos de nuevo ingreso, pr~ 

voca irremediablemente el lento aprendizaje y, por consi---

guiente, la falta de tiempo para cubrir con eficiencia y de 

manera eficaz los programas de estudio. 

Desde luego que no estoy descubriendo algo nuevo 

porque de hecho cada materia que se imparte en la Facultad 

pertenece a una Coordinación o Sección cuya relación con 

los maestros es continua; pero tal vez falte refor;;~;ar el pro-

cedimiento con la infonnación pedagógica y el conocimiento 

de los problemas de los educandos, antes de adquirir la res-

ponsabilidad de una cátedra. Esto es lo que me impulsó a 

hacer este trabajo, que presento con toda honestidad y respe-

to, para apoTtar a la Facultad mi experiencia y capacidad, -

que en términos cuantitativos no podrfa precisar, pero con la 

plena seguridad de CJliC lo hngo de buena fe y con In cspenmzn 

de logrnr llll I'Vl('xico nwjo1c. 
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