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INTRODUCCIÓN 

El interes por inve~ttgar y escribir sobrP. el proceso de con~;.trucción do! conocim1ento. 

en el contexto de la claborac1ón de l.:t tes13 d~ licenciatura nctce de reconocerlo. por 

una lado como e.ampo h'!orico y por el otro como un contenido de aprendtza¡e nodal 

dentro de la formación del pedagogo 

Este reconoc1mionto empez:o n generarse a tra1.1es del contacto qur se tuvo con 

contenido~ curr1cul.ares rt_~lac1onndos con d1::.ho proceso, como son lt1 cp1sternolog1a y 

la metodolog1a. y se vio n1anrfestado en traba¡os. escolares; en uno de ellos. trabajando 

sobre el proceso de conoc1m1ento s~ plasmaba lo siguiente 

"'El trnte con que- están dibu;.adas nue:;tra soc1edadL•s occKlcntale:;. pese al pnsma de Ja 

realidad que la:-; contr<Jd1ce. es uniforme y es as1. ¡:x:Jr que as1 la::; quieren ver un grupo 

de su~tos don11nant!'s. qut.• def"tnen a! hombre Que d1bu¡a, al que lee la reallCJad y la 

descnbe 

En su d1bu.J0 no hay carnb•o cit.~ color. el ún1Co color que es plasmado a través de un 

sóio pincel. pincel que es el dogrna t~ónco. es el m1srno con el au~ se firma el orteio 
que certrfica ja etentrflctdad, el ·pc1se· de entrada al mundo dmtumco. al mundo de la 

neutralidad_ No existe pos1bi!Klad alguna de pensar en tercera dunensión so/o Sf!t piensa 

en r1guras planas y sm fondo. no existe pos1b1lldad de pensar en el negatrvo d~I dibujo y 

en función a ello se determina que no hay contrad1cc1ones en los procesos históncos 
de la cultura .. 1 

Ya desde osos momento:¡ cmpe~aba a manrfestarse una forma de entender el proceso 

y sobre todo un gran interés por incursionar en este terreno tan sinuoso 

En esta nota se pueden ubicar principalmente dos elementos: el primero, un universo 

expresado como un foro de poder y dominio y al mismo tiempo como una realidad 

~---------- -
1 

Se retoma e!;.ta no1J dd a1...1or- po::xquc en efl¿t encontrarnos una ~ene de clemcnlos e inquietudes sobre 
et lema que ~e abon..J.1 



contradictoria a la que se percJbo y en la que se vive y el segundo. el sujeto que define 

de una u otra forma su mlJndo. 

Bajo esta relación SUJelo-objeto (universo) es donde el conoc1m1ento adqlJlero logicas 

distintas. en función al tipo de rolac1on entre los elementos del conoc1miento o bien al 

tipo de proceso de conocimiento que se defrna. os decir, todo conoc1m1ento, producto 

de cualquier proceso nos conduce al su1eto y su contexto 

El empezar a identrficar que el conoc1m1ento no procede de un sólo tipo de procesos y 

el cuestionarse sobre el como y ei porq1Jó de los productos (conocim1'3nto). as1 como et 

leer la realidad desde otros puntos de vista. dio como consecuencia que cualquier 

tarea y accion escolar ylo laboral. fuera leid.<i ba10 estos ptantcnm1entos asi mismo 

llegado el momento5 do la Plaborac1on oc la tesis. traba10 que conlleva ol desarrollo de 

procesos que tienen que ver con la producción de conoc1m1entos. no estuvo exento de 

una lectura a travós do la cual se había estado traba¡ando 

Por ello este traba¡o tiene como 1ntens1on fundamental, argumentar cuándo y baJO que 
condic1onos de tipo formativo. este profesional en pedagogia de la ENEP Aragón 

puede llegar a construH conoc1m1entos Esta argumentac1on pretende ir mas alla de la 

descripción de las situaciones personalt~s. profesionales y adm1n1stralrvas a las que se 

enfrenta todo egresado qu~ se da n t.:.i ta~ei':I dP el."lbor.ar un trabaJO de este tipo (largos 

trámites adm1n1strat1vos en la 1nst1tuc1on. carenC•..lS conceptuales y de redacción. entre 

otros.) Lo que se busca es 1dcntif1car que a nivel formativo. se presentan elementos 

determinando tanto al su1eto como a sus quehaceres. en este caso particular la 

elaboración de su trabajo de tesis 

La razón por la que se habla de cond1c1onantes do tipo formativo. es porque so 

concibe que el su1cto $e encuentra atravesado por drferentes factores que lo forman y 

que determinan el tipo de conocim1cntos que construye o que en su caso reproduce. 

factores como la fam1l1a. la c5cuela. (en este caso concreto. la Universidad Nacional 

Autónoma de P..1éx1co), la sociedad y con olla la cultura. 



Decir que los conocimientos construyen o se reproducen y que le brindan elementos 

homogéneos y diferencias para su lectura y reconstruccióni. nos permite plantear 

nuestra tesís pnnc1paf. La construcción del conoc1m1cnto en el e!'Stud•ante en 

pedagogia, e~ posible en tanto que e~te sea c..."lpa: de reconocer y leer de forma 

objetiva su realidad, es decir, que pueda. en un momento determinado reconocer las 

múltiples determinaciones que lo detern11nan conio su1eto :t.oc1al y cognoscentes para 

Ja reconstrucción de su realidad 

Det1n1endo de esta forma el proce-so cognitrvo. sP asta asumiendo una postura 

metodológ1ca que orienta y organr.::~ e~ta 1nvr.stu;1ac1on. esta es la reconstrucc1on 

Porque se entiendo que la realidad ~acial no puede ser estud1::1da bllJO el crisol de un 

metodo genorafLZable a todo procA:o;c sl:" crer" en el rno1.11rn1er1to de la real1düd. del 

sujeto y de lo teorice y en la detorm1nac10n h1stori~ 

Por tanto. realidad no es ObJelo ernprrico observable y medible. método no es 

parafraseado a E di.! la Ga~a Toledo la estrategia venf1cac1on1sta, que tiende a 

contrastar hipótesis operativas a manera de poderlas traducir en 1nd1cadores. indices y 

datos, en donde Ja noción de caus<'llldad resulta central~ 

Desde Ja perspectiva reconstructiva de la realidad. la teoria no funge como modelo 

deductivo y el su1eto, no es neutral. participa de m.1nera activa en la exp/1cac1on de la 

realidad y a su vez forma parte de ella 

El método de la reconstrucción de la realidad, de la construcción del concreto 

pensando, '" tiene una concepción de la realidad en mov1m1ento y en reestructuración 

permanonte. 

l La posh.xa roconstrucl1va que ~>(~ t1.a rrforn~ldo. l"~·•·rw...1;1ff11cn1i- 1e<.:.up.<_•r.:1 lo~. pla111t.•.lfn1enlos de 
Zemelman Hugo en Conoam1colos y Su¡elo"i .SOC..i.11 ..... y o ... 1.1 Garz;:1 Toledo en El Mt•!Ddo Conc1"eto 
Abstracto Cooctelo y H.ac.1a 1..1n;.1 Me!Dd°'og1a d" la Recon!-.ftuce..100 

J De la G.:arza T°'c-do Ennque "El Mctodo del Concn•to-Abs1racto-Concre10 (ensayo?. sobr-e un.~ 
~elodQogia marxista) Cuaciernos de la ENt.P Ar-d{Jón No 17. p 12 

COflCl"elo pensado Art1cul.tc1on entre <lSpeClos de lo real que exp..-es.~n ilr11culaoones entre procesos. 
artreulaoooes y JerarQu1zadas en donde intervienen /ns c.;uegonas de delefTTlU"\.aetón y sinteS/s de 
múltiples detenn1n."'iC'.IOl""M!S 

4 



Se dice que la reconstruéci6n es creación de teoría para cada objeto porque no existe 

método único para arribar a una teoria. dicen los teóricos de la reconstrucción 

(teóricos que desarrollan planteamientos metodológico'.'5 basados en el 

pensamiento marxista. esencialmente en alusión al método) que no existe una 

descnpcion met6d1ca como la de la cornente trad1c1onal h1potetico deductivo. !>e 

plantean en vez. criterios ep1stemolog1cos genP.ricos bas1cos abiertos.., 

1) El criterio del conocer c1entif1co como P.r.2~~-~_<?__si~t?_t;:QQ.~!!"-~~c_1_q_n~rn_ul_t1_~.tªp!S;:Q:. 

2) El entena de !<1__J9~aJ!_?~ct con10 criterio de reconstrucc1on y de arribo a 

expllcac1on teor1c.a como art1culac1on d~ nivelar cuya pcrt1nenc1a y 1erarqu1a deben ser 

descubiertos para cada caso 

3) La mteracc1on en cada paso reconstructivo de !QJQ91~_q_y_Jc;>_b.!~l9r!_~o con 1erarqu1as 

abiertas 

En termines praC11cos. para que un investigador pueda llegar a producir un 

conoc1m1ento nuevo o una teoría. mas que contar con una receta, debe asirse de una 

nueva mentalidad, (sobre la relación Objeto-sujeto y lo que se entiende para cada 

uno). en donde 1n1c1t~ por donde 1n1cie, utilice los instrumentos que utilice. reconozca la 

ex1stenc1a de una Torrn.:i distinta de t'acer ciencia. en func1on de una totalidad (concreto 

a pensando) es dr:-c1r tr m.:-is .:ill.:l del punto cu\n11nante en !a vertf1cac1on, abrirse al 

reconoc1m1ento de la unidad d1alect1c.a. el ohieto en relac1on del prax1s-conoc1m1ento 

con el su1eto (concreto real) e 1denttf1car que el paso de lo concreto a lo pensado

concrctO. no so dcs'1rrolta en uno o dos pasos. sino en mUlt1ples etapas 1ntermed1as 

definidas por el arribo a conceptos o abstracciones 

De aquí que la abstracc1on no es s;no ló'.3 descon,pos1c1on del todo (del concreto real), 

en nuestro pensamiento. por medio de conceptos. lo abstracto puede ser a ta vez 

concreto, en el sentido de no concreto empíricamente, pero en su e!lencia puede ser 

concreto al expresar lo real en sus múltiples prop1edades y conexiones 

'lbidt!mp 11 



Podemos obseTVar que en el método, se avanza de lo concreto a lo abstracto y 

nuevamente a lo concreto. reflejando el movimiento de lo real. en este circuito, que es 
un camino dial8ct1co hacia el conocimiento de la realidad, de acuerdo con este autor 

existen fases, la 1 a. de investigación, en donde esquemáticamente se encontrarían el 

concreto real. avanzando a lo abstracto. y la 2a fase que es la de explicación. es 
donde la categonzación elaborada lógica e históricamente en el abstracto pasan a ser 

el concreto pensado La expresión de un constructo o una teoria sobre el ob1eto o 

realidad estudiada.'' pero habria que preguntarse s1 no se busca la verificación 

empirica se encuentra su ob1et1v1dad, en donde lo objetivo en esta metodologia tiene 

que ver con la apertura hacia las múltiples determinaciones de la realidad. en este 

sentido H. Zemelman. señala que ·La apertura conduce a una v1s1ón ob1etrva que 

requiere conectarse en un control de los condicionantes teorices. experimentales e 

ideológicos que favorecen una reconstrucción d1stors1onada de la realidad que se 

pretende transformar • 7 a traves del procedimiento de la problemat1zación de toda 

situación empirica. como s1tuac1ón dada. 

En otras palabras se debe tomar en cuenta la 1r.:'"luencia de intereses políticos. 

económicos. costumbres. prejuicios. etc . conformando una lógica de construcc1on a 
traves de obseTVables, de los alcances de lo que es obJellvamente posible al pensarlos 

aiticamente en oposición a un razonamiento determinado por contenidos ya definidos. 

esto es lo que H. Zemelman llama la elaborac1on de d1agnóst1co 

Esta elaboración implica organizar el pe. 1samiento no solo con base en contenidos de 

información estructurados. sino que parte de ciertas ex1genc1as epistemológicas 

propias, de la concepción de la realidad como articulación dinamica entre niveles (de 

un nivel más cercano a lo operativo que los criterios. señalados por De la Garza. pero 

no por ello contradictorios. smo al contrario complementarios). Algunas de estas 

exigencias son: 

'"" Como ya 5e señ."\.lo, esta rnctodciog1a no S<" des.:1nulla a traves de la consecuc::1on de t•tap.,s, por tanto 
no se espere ver pld!iomado en el trab..,10 una d<>scnpaoo paf" fas.t•s, e">tos ..-.lementos fueron utilizados 
como entenas p.v-..i obordar la reahdad. qut• sumitdos con los qut.> descnbc H Zemelman dieron ongen 
aJ producto pres.entado 
r Zemelman Huoo Corl0Clm1t•nto y Su¡etos Soaales (Contnbuelon al estucho del pt"esente) Centro de 
estudios Soociog1cos del Colegio de Mexico p 4 



• Heterogeneidad de loA procesos que aon posibles det articularse Subjetivac1ón de 

los fenómenos de la realidad 

• Distinguir entr"' lo micro y lo rnar.r:::. en laoo; e!'l.c.ala"' de t1cmpc espacio de los 

observables y reconocer las r6lac1ontts po•.:ble:o de los proc1:~sos estructurales y de 

las practicas sociales de los su1etO.é: 

• Construir el recone seour1 la lo91c.-.. º" art1cutac1on roconoc1endo con"IO base de 

referencia d"'! esta. un problema O!€: Uc rnanoru que cumpia la tunc1on de contextci 

especrf1car de! contenido oe los on5crvables empíricos parti~ularQ:;. 

• La relac1on con la teon" dcbf! se,.. cnt1C<i o sea aphcar el criterio de descompos1ción 

en sus componentes conceptuales de su~ corpus teoncos. es lo que llamamo~ 

conceptos ordenadores qu~ cumpien la func1on de ser instrumentos del d1agnóst1co 

para dehm1tar las d1st1ntas areas de la realidad y sus relaciones posibles 

Regresando al ob1eto de estud1<• que s-;o troba¡1.1 en esta 1nvest1gac1on. (el su1eto quu 

construye conoc1m1entos en u.-1 P.sp.:-1c10 específico. 1.r~ ENEP Aragon, con un obJ"-!t1vo 

predeterminado. la elaborac1or. a~ le:. Tesis). de acueroo ~n ostas apreciacJonos 

metodológicas y ep1stemolog1cas P.Odri.:-imos definir a este SUJ~to cognoscente como un 

sujeto polit1co• racional. capaz. de leer su realidad y definir proyectos futuros como 

opción viable y no corno una proyecc1on voluntarrst.<:1: y arbitrario. Este sujeto en la 

medida que se 1dentrflquc con un proyecto. sora activo }' al mismo tiempo estará 

apropicíndose del presente En esttl sentido es un su1cto en praxis. es un sujeto que 

ademas de activarse con su realidad se conoce a si mismo y es capa..:: de transformar y 

transformarse. pero como ya mencionamos en la medida en la que pueda transformar 

su pensamiento. de la unilateralidad genenca. a la lectura dialéctica de la realidad, en 

el reconocimiento de los múltiples determinantes que le condicionan 

-------------
• Lo p:>litico o la po(1t1ca en!t:"fld1d.1 no ~ocumo '-"I Artr o dOClnr-4""1 y 01.J1rwór1 referente ni QOblenlO de los 
estadOS. sino como rcwma de razon..-im1enlo 



Visto este sujeto, como una realidad o problemática, podelT\Os empezar a 

contextualizarlo a través de factores que se presentan en diferentes momentos y 

espacios de la realidad del mismo estudiante de pedagogia; la UnrvP.rsidad y la 

coUdianeidad an el auia como e~pac1os, la cultura y fonnac1on como elementos 

conceptuales que orientan el d1scurs:.J y como elementn !ernporal. y la P-Xflenenc1a de 

quien escribe su prop1c proces.o de ~~!at>orctcion <J~ te~1o; f-)'1 e:>t."l 1nve-s!1na.::1or. 

sujeto que estudió su L1ct"lnciatura de 1950 .:r 1997: con el plan de estudio~ actua: 

Estos factores podran ser anal~ados en d1~t1nto~. n1vf?lf'~r, d.f--' e:;tud10 de la realldad en 

el ambito d~ lo cp1sternolóq1c..o Para la def1n1c1on Oe! su¡eto d(: conoc1m1ento 

recurriremos a Marx. porquu e:> a o~i~1..- oe sus postu1aoo~ Quf! se le da un g1r~ a las 

teonzac1ono$ de lo social. y no"> 1n1erosa esta pers.pect1va desd(~ dos anqulo~. el de la 

caractertzacion det su1eto de conoc1n11ent0 no pastvc. sinn ac~1vo. creador ·-,.· el do la 

apertura haeia una metodologi.a. d1shnt;:: para la c1enc1a. f'.•n donde las c1enc1as sociales 

encuentran particularmente un dosarrol•G s1n r:ienosc.."llbo a su naturaleza tlt5toric.a y 

Obj&trva. 

Para el análisis do lo socia!. r~cupnrarr.o~ :i Bourd1~u. a t~<1vt!o; de lo qu'-'" d('f1ne como 

campo cultura:. n fin de ubicar al su¡f:"t'~ coqnoscentc: P!' ~Jr' e~.pac10 c.on::rc~::; de lo 

social. para situarte en un 31stema d(~ rr.lac1ones. cullur..iles 1n.volucrados ccn ei ámbito 

de su quehacer y su comun1cac1on Finalmente In cot1d:an0 ser<1 tra::)a¡ado desde 

algunos postulados etnogr of1co~. 

Esta breve de5cr1pc1on teórico-metodolog1ca no~ sirvo como punto de partida para 

problematizar nuestro objeto de estudio y. posteriormente clt~ rnanera mas estructurada 

se presentarán los capítulos que comprenden es.ta tesis 

Iniciemos por contextualizar al iastud1anle en pedagogia {sujeto objeto do la 

investigación), óste, como ya menc1onamos. se encuentra atravesado por drferentes 

factores que determinan el tipo de conocim1entos que construye o en su caso repite, 

cada uno de estos factore:;. se estructuran con caracterist1cas bien propias que los 

definen y los hacen tomar su lugar en las drferentes iueas de la estructura social. En et 

terreno de la universidad nacional podemos ver la eXlStencia de proyectos 

s 



(académicos y políticos-sociales), que se constituyen a través de la articulación de 

necesidades. intereses, formas de pensar colectivas. de grupos interactuantes en el 

espacio de la universidad, que muchas veces se ven 1denttficados por su clase o 

sector social. estos proyectos pueden contraponerse al proyecto de universidad 

imperante, provocando las luchas y las negoc1ac1ones por la def1mc1ón del ser y deber 

ser de la universidad. 

Bajo este techo se te1en las caraeteri:¡llcas del eonoc1m1ento que se enseña. se 

aprende y se produce en la universidad, en nuestro caso, el ob1et1vo. es observar con 

detenimiento la situación actual que vrven las c1enc1as sociales. es decir . conocer su 

problemática sobre la cientrficidad de su conoc1m1ento. asi tambien introducirnos en la 

validación de este tipo de saberes y la inserción. de estos. en los planes de estudio. 

La pedagogia se encuentra inmersa en este contexto. ademas de ser la disciplina 

encargada de lo educativo, factor que desde siempre ha significado mucho para la 

integración del hombre a la sociedad y no sólo eso. sino para su humanización 

En este sentido cabria preguntarnos· ¿en la carrera de pedagogía se construyen 

_¿Jl-onocimientos? Esta pregunta da origen a nuestro estudio. en el pretendemos 

~econocer todos aquellos elementos que intervienen en la formac1on de los estudiantes 

- ./ de pedagogía de la ENEP Aragón. esencialmente dentro de dos grandes esferas la 

cultura y el curriculum. de forma que logremos definir los imperativos que determinan 

al sujeto en la construcción de su tesis de licenciatura y poder finalmente. formular 

algunas lineas formativas para el me1or desarrollo profesional y para un e1erc1cio 

óptimo de investigación en su tesis. desarrollemos este planteamiento: El tipo de 

formación que tiene el profesional. esta orientado por un lado hacia la ef1cac1a, que 

requiere el sistema productivo, operacionalizada a través del control (por medio de los 

aparatos ideológicos del estado. de los medios, de comunicación. etc.). y por el otro, la 

orientación hacia el ejercicio político, hacia la creencia en utopias. la concientización, 

el reconocimiento del movimiento de la realidad, a través de corrientes contestatarias. 

tanto de las teóricas como de las organizaciones contraideológicas. 
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Esta forrnación se ve expresada en el proceso de titulación, cuando la UNAM tiene que 

reflejar la eficiencia terminal de una inst1tuc1on dC!I' enseñanza superior o las 

defic1enc1as y eficiencias, operanc1as e inoperanc1as del sistema educativo en su 

vinculo con la sociedad. yJ que la tJtul,"Jc1ón representa la culn1inacion de los estudios 

para la profesion un1vers1raria y Ja ante sala para ~/ e1erc1cio profesional. 

Por otro lado la construcc1on de Ja tesis 1mplrca para el estudiante de séptimo 

semestre y octavo (semc-stres en los que el plan ae estudios vigente estan integrados 

talleres de 1nves11gac1on y !esrs con10 materias optativas) y para e/ egresado. fa 

elaboracion de un pnmer traba10 de 1nvestigac1on (excepto aquellos su1etos que esten 

laborando en <"lct1vrdadcs de 1nvesr1g<.Jc1on). tarnb1en de- una manera mas comprometida 

se enfrentan a sus aprend¡za¡es y por cons1gu1ente a su formac1on. asi como se 

enfrentan ante el reto de la construccron de conoc1m1ento.s 

Partiendo de este reto podf?mos 1dentrf1car quo en algun sentido e/ tipo de .su1eto que 

ir11cia la reali.zac1on de su tesis. estos son su1etos que tiene expectativas y proyectos 

tndividuales diverso!!¡, que cuentan con una formacion espec1f1ca y que desarrollan una 

relación detern11nada con los compañeros y el docente. conformandose y 

c.aractenz:andose en tipos de estudiantes cspecif1cos 

Se encuentran de esta manera. por una lado alumnos que han cursado ma!enas de 

invest1gac1ón y por el otro. alumnos que solo cuentan con una forn1ac1on bas1ca en 
invest1gac1ón. alumnos que en general su 1nteres se centra en presentar -e1 n1ero· 

requisito de titulación. Esta s1tuac1on proyectada en el proceso del aula. se presenta 

como una problemática. ya que el lenguaie es tata/mente diverso en d1st1ntos niveles. 

mientras unos alumnos se mane¡an en fas diferentes discursos teor1co metodolog1cos 

o sea. son capaces de 1dentñ1car autores, discursos y entienden sobre los aspectos de 

la investigación como el uso de la teoria, del motado. de las tecrncas e instrumentos. 

otros tienen drficultad hasta para entender la Jog1ca de la cfase 

Se pueden hablar de estos factores y más pero lo que es rescatable en este momento. 

es que la investigac1on en la formacion del profesional es imprescindible, por que 

permite que el su1eto conozca la lógica de construcción de los conocimientos. 
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específicamente de los conocimientos de las ciencias sociales (cabe mencionar que el 

sujeto cuando empieza a·ser consciente de su realidad. cuando ta conoce es capaz de 

transformarla) tiene mayor posibilidad de conocer e! objeto de su quehacer sin la 

Influencia de los paradigmas de la hegemonía do la razon. aden1ás puede describirse 

COJTlO un hombre no como unA cosa o una 1n.iqu1na que reproduce conoc1rn1entos 

formas de ser o de pensar. 

Bajo estos plantearnlentos. los cap1tulos que integran esta mvost1gac1ón se conforn1an 

de la siguiente forma 

En el pnrnero se describe al sujeto oe conoc1rn1onto y al su:eto cognoscible ao:;de la 

per:;pect1"a gnoseolog1c..a. reconstructiva. en donde se habla de la forn1a de 

construcc1on del conoc1m1ento. o~hc1tanaosc- que en ella el !'>u1eto toma una actitud 

ante la realldad-ob1eto de conoc1m1ento reconstruycndola a partir de sus capacidades 

como ser humano y como suieto social 

En el segundo se problematlZ~ el proceso de t1tulac1on y se presenta la 

contextualizac1on del su¡eto en lo social desde la universidad. el curriculum y la cultura. 

tomando corno punto de partida el s1gnrf1cado de formac1on y de cultura, esto es. se 

trabajara sobre el supuesto de que el su¡eto adquiere no solo los conoc1rn1entos que se 

le transmiten en la escuela. sino que se desarrolla con "alares. actitudes y habitas en 

medio de una constante contrad•ccion entro lo cult:..Jratmente ··valido .. y el gran acervo 

de una sociedad plur1cultural. y entre el sornet1m1ento y la lucha por el cambio 

Y el Ultimo se traba¡a sobre la vida cotidiana del estudiante en el aula. de forma que a 

través de los elementos contextuales de los capítulos anteriores dan cuenta sobre el 

tipo de suieto formado en la ENEP Aragon y la re[¡llzac1on de su tesis de licenciatura 

Finalmente en este mismo capitulo. se concluye el traba10 la enserlanz.a de la 

invest1yac1ón, ya que a través de lo5 planteamiento 5obre la construcc1on de 

conocirn1ento y el recorrido realtzado en la formación del estudranto. se 1dent1f1co como 

una alternatrva pnra la formacion y p<tra el desarrollo del que hacer invest1gativo y 

construcción del conoc1rn1ento. por ello se presentan reflexiones.. puntos de vista y en 

algUn sentido estrategias. que tanto al profesor como al alumno. se consideran pueden 

coadyuvar a la drficll y nodal tarea de la enseñanza y aprend1za1c de la invest1gac1ón. 
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CAPITULO 1 

EL SUJETO DE CONOCIMIENTO 
Y LA PEDAGOGÍA 



el hombre varía e-n el transcurso de la historia; se 
de:sa"olla . .se transforma. es el producto de la histona. como 

hace la histona es su propio producto La historia es la historia 

de la aurorcal1zaC1ón del hombre. no es mas que la 

autocreac1ón del hornbre ~ ' 

Esta cita de Ertch Fromm. no ayuda a introducir este capitulo ya que como ya se 

mencionó en la 1ntroclucc1on la concepción que defendcmo!> y que sos.tiene nuestro 

estudio, es la de un hombre - sujeto de conoc1miento. ir.volucrado en el desorrollo de 

una realidad determinad;:i 

Esta realidad es vista como procesos h1storicos. es decir. como los mov1m1entos de la 

praxis de los aclore5 o su¡etns. $oc1ales con su entorno. definirla así. es darle al su1eto 

la funcion activa y de construcc1on de él rrnsmo y de un proyecto de sociedad 

Se pretende ba¡o planteamientos Max1anos doscnbir al su1cto en su realidad social y 

en este caso. en su realidad próxima de relación intelectual y concreta que es el 

campo de la pedagog1a. 1dentrf1carlo dentro del tipo de formación que producen los 

saberes y quehaceres propios de la d1sc1pllna y como posible productor de los mismos. 

' Fromm. Erich. Manx y su concepto de hOmbro FCE, p.37 
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1.1 EL SUJETO DE CONOCIMIENTO 

La importancia de escnblf sobre el proceso de titulac1on reside no solo en el hocho de 

presentar las situaciones personales, profesionales y administrativas a las que se 

enfrenta todo egresado Los imperativos a los que nO!O rcfenmos so presentan en 

diferentes momentos y espacios de la realidad. s1tuac1on que permite que este proceso 

pueda ser analizado en distintos nrvoles, lo ep1stemologico. lo social y lo cotld1ano 

El nrvel de lo ep1stomológ1co= nos ayt.Jda a trabaiar y def1;11r al su1cto de conoc1mrento 

objeto de estudio de este primer cap1t~Jlo. determ1nan10~ quf" fuese este puesto que 

estamos cuestionando una acción de un 1nd1v1duo anl(.• su pos1b1l1dad cogn1t1va ~obre 

la producc1on do saberes particulares 

En un primer n1omento para ubicar una lectura ep1stemolog1ca nos es necesario 

explicitar nuestra posición entorno a la mvest1gac1on y al n11s.mo su1eto de 

conocim1onto. por pr1nc1p10 entendemos .:il proceso de 1nvest1gac1on no solo como un 

trabaJO de apltcac1ón de metodcs cuyos resultados se adhieran. de manera azarosa a 

la bUsqueda de verrf1car teonas a traves de la presentac1on c1entif1ca de fenomenos. 

es decir investigar os ir en bUsquc>da dct Tecanoc;rnicn!o de las pos1b1hdados de 

interacc1on del sujeto y el objeto. de forma quo se llegue a. ubicar la relat1v1dad del 

conoc1m1en:o y el acercam1ento, a una reconstruccion de lo re.al cnn10 rnera proyecc1on 

de las cosas y procesos en la naturaleza y en la sociedad 

En palabras de Sanchez. Puentes" hacer 1nvest1gac1ón tienen que ver con un todo 

relación rigurosamente articulado que consiste en un proceso de producc1on de 

conoc1m1entos nuevos asi como en sus productos h1stonca y geograf1camente 

: Como dice P Bourd1cu - e!. nccc!..:ino 5o0rnelt.•r 1<1~ opr.ri\Clr.Mle~. de la pr.tC1u:·-'l SOC1ológ1ca .::1 lll 
polémica de la ra.z:on ep~!t•rnoloO•CJ. para de!1rnr. y'">.! f"'i pos.ib4r. inculcar. un.""I actitud de v1gllanC-1il que 
encuentre en el complt~lo COf'IOC"..1n11ento del errcx y de los mec..·u11smos que lo engendran uno de 105 
medios p.""lrc1 -.upcrar1o .. (Bo..ird•t!U. P1e1Te. et al Ep•Stemotogia y metcxJO(ogia en ·e1 oficio del M>CJólogo· 
Ed. :s,¡glo XYJ p 14) 
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situados para cuya realización se requiere tanto de un rigor disciplinado como de una 

audacia creadora ... (') • 

Desde esta perspectiva es que queremos fundamentar lo siguiente: 

a) Cómo el sujeto se define 

b) Cómo el su1eto desarrolla sus capacidades humanas para leer y releer la realidad 

con todas sus determinantes y para formular constructos teóricos que definan esta 

realidad y al mismo tiempo la orienten 

En este sentido una invest1gac1on de lo social 1n1pllcaria. por un lado. desarrollar una 

actitud critica ante el conoc1miento y por el otro, un c.-imb10 en la forma de leer y de 

actuar en la realrdad. es decir. pasar de una rac1onal1dad en la logica deductiva 

cientrfic1sta a otra que fe permita concebirse en el proceso de conoc1n11ento. como 

sujeto y ob1eto de la 1nvestigac1on 

En concordancia con C5ta postura, y de acuerdo con la metodología adoptadn en esta 

investigación, el su1eto de conoc1n11ento " no es el rnstrun1ento que registra 

pasivamente el ob1eto. por el contrario se atribuye un papel activo al su¡eto que a su 

vez está sometido a cond1c1onam1entos diversos. en particular a deternl1n1sn1os 

sociales, que introducen en el conoc1mrento una vis1on de> la realrdad transm1t1da 

socialmente*• 

Contexto ba10 el cual. su1eto y ob¡eto m.7tntienen una ex1stenc1a ob¡et1va y real. a Ja vez. 

que actUan el uno sobre el otro. Esta interacción se produce en el n1arco de una 

práctica social del su¡eto que percibe al objeto en y por su act1v1d.ad 

Este sujeto que se plantea no es el prototipo de hambre que se quiere formar seg Un lo 

deseado por el proyecto que le determina (Ja modürmdadJ. es un su¡eta que trata de 

rescatar su naturaleza 

1 SánchcZ" Pu,..nfe!:.. R1r .. ;1rdo • /¡1 1riwr~,t.u;v.-...1on ci••nl1f1c-_-. C'l' l-1•, c1••·',- :••. •.n.-:...111·-;" '~'' R .. v,~.la M••,.,c..,.na 
de Soc11:>1"og1J. Ent·ro -'Jl.;Jr.>o-1984 ur,;A~, M!!l<J<'..0 pp 1::c. ... 1GQ 
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Este hombre objetivi.z.a su entorno, lo convierte en su mundo Esta capacidad de 

pensar. unida a la necesidad, a la falta de algo. o el deseo por llegar a apoderarse de 

todo, el hombre ha const1tu1do y construido conoc1m1ento no solo que explique su 

realidad, si no que d1ri1an y ordenen su mundo 

La necesidad del hombre puodt~ estar const1tt.i1da por la estructura social en la que vive 

y por su propia naturaleza. de acuerdo a como se desarrollen los proyectos sociales 

se crean necesidades que los m1eff\bros de la sociedad buscan satisfacer, para su 

reahzac1ón y para el desarrollo de la misma sociedad 

Marx tanto en los manuscntos filosóficos. con10 en 10., Grundnesse (analls1s retomado 

de Agnes Hc1ler) hace referencia a las 1n1pl1cac1oncs que el cap1tallsmo hegemon1co 

provoca En el proceso de ahenac1on del sujeto Sf? pueae observar una d1st1nc1ón 

cualitativa y cuantitativa de Ja neccs1daU, la 1de?olog1a que profesa el proyecto de la 

sociedad capitalista. crea uri.-. concepc1on drferente de fa naturaleza humana y por lo 

tanto de necesidades. en ella se pr1vlleg1a lo cuantitativo ( el hombre se convierte en 

un hombre rico en necesidades) y por enc1rna de lo cua!i~ativo. ya que esta situación 

e~ la apropiada para el ef1c1ente funconam1ento del s1stern.::i 

En este sentido el 1nd1v1duo lo subordina todo a sus intereses lo estima todo en func1on 

a ellos, ve el mundo como el otmb1to que ha de colonizar en su beneficio. retat1v¡za la 

realidad y se erige corno centro de olla; 1nd1v1duo que se traduce en clase dominante. 

que a traves de la 1deo!og1a controla y unrforma el pensamiento. niega la capacidad a 

los hombres de crear. lo rooot1z.a y lo esclaviza 

Este 1r1d1v1duo al constrwr teoria5 como una forma de apropiarse del mundo. 

asumiendo que esta producc1on se encuentra su¡eta a los factores soc1oculturales, la 

desarrolla en func1on al avance c1entíf1co y tecnológico en materia de producción y 
servicios. con)o una acción que responda a las necesidades sociales a nivel nacional e 

1nternac1on:)! 
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Por ello el desarrollo intelectual, en cierta medida contribuye a las metas deseadas en 

la administración y política de un país. puesto que por un lado se orienta y 

homogeneiza la forma do entender el mundo a través de los dwersas medios de 

transmisión de la cultura y por el otro formula pol1t1cas (mas que orientadoras o 

resolutivas. son arbitrarias y mantenedoras del ordc-n social). para el desarrollo de las 

acciones planteadas con "congruencia .. para el logro de metas del proyecto de nac1on 

Esta situación se presenta en una sociedad como Ja nuestra e impacta en la función de 

la escuela y en particular de la Universidad. ya que es ta 1nst1tuc1ón que se encarga de 

la transm1s1on y creac1on de la cultura. con el ob¡eto de formar profesionales que se 

inserten a su sociedad y a la producción. en donde se prrvlleg1an la producc1ón de 

cierto tipo de saberes útiles para los intereses de un soctor que cada vez es mas 

reducido, avalados por pnnc1p1os de verdad relativa 

Esta s1tuac1ón coloca al conoc1n11C'nto en un C<"mpo polcrrnco. prrnc1p.almente en el 

ámbito de las c1enc1as sociales ya que un elemento que se considera fuera de una 

verdad c1entif1ca es la diversidad de formas de abordar el estudio del hombre. que no 

se subsumen a comprobaciones y vcrrf1cac1ones de la realidad a través de teorias 

El s1gu1ente apartado desarrollara la s1tuac1on de las C1enc1as So-::1ales y la funcion del 

sujeto de conoc1m1ento. ante la polem1ca que =:>e genera sobre este terreno. 

17 



1.2. LAS CIENCIAS SOCIALES Y EL SUJETO SOCIAL 

Estudiar a las ciencias sociales tiene su razón de ser. en tanto que este estudio, es 

abordado como el contex1o teórico en el que encontramos exphcac1ón y fundamento 

del sujeto de conocimrento corno sujeto social, ya que en las deferentes teorizac1ones 

de la sociedad subyasen concepc1ones de sujeto. de ob¡eto y del tipo de relación que 

se establece entre ambos 

Dentro de esta misma perspectiva se tiene por ob¡eto. entender a las c1enc1as sociales 

y propiamente lo social y con ello lo educativo. corno objeto de conocrm1ento y como 

elemento metodológ1co 

Entre las drferentes corrientes de interpretac1on de la realidad Mardones y Ursua 

identrfican tradiciones que han orientado el saber y hacer c1ent1frco, la tradición 

aristot61ica y gallleana sustentadas en dos elementos esencrales en que se fincan su 

perspectiva. respectivamente hablamos de la cxpllcac1on (erklaren) y la cornprens1on 

(verstehen), 

Para la tradición gallleana. la c1enc1a tiene que ver con una expl1cac1ón causal. 

teniendo las siguientes caracter1st1cas 

- las ideas se vienen encubando 

- el centro es el t1ombre 

- el universo es un f!UJO de acontec1m1entos que se sucedan segün leyes 

- poder y control de la naturaleza 

- su mirada cosrtica y reduce al objeto para sus necesidades y ut111dades 

- pragmatismo. mecán1co-causal1sta 

- pregunta por el ¿como? 

- recuperan la tradición humanista (Pitagoras y Platón) 

- cambia explicaciones fis1cas cua1rtat1vas de Anstoteles por las formulaciones de 

Arquimedes 

- surge el capitalismo. Ja burguesia 

- cultura secular 

- propensión a los hechos concretos y sentido del orden y lo positivo 

18 



- ciencia con interés pragmático (lo pos1t1vo) 

·actitud tecnolOglca del conoc1m1ento y aplicaciones 

• 8nfasis en el valor de la abstracc1on Ú' 1dealtZac1on de la ciencia 

- trabaJO con conceptos ideales 

- expl1~"1c1on c1entif1ca de un flecho q'-1~ venga forrllulada en termines de leyes que 

relacionan fenomenos aetermrnados 

De esta trad1c1on surge e! pos1t1v1sn10 dec1monon1co qu1on pretende hacer c1enc1a 

social y entunaer a la historia s1gu1endo l:J log1ca nu1tcmat1ca. en ~lla e.x:1ste la razón 

instrumental 

En el periodo do entre guerras. surge los postulados teoncos del Circulo de Viena. en 

los que someten :i la vPr1f1cac1or~ rog1c;¡ y empH1C .. "l. los enunciados de la c1onc1a 

unitaria. universa! log1cam~"""!nte traba1ad~ 

Como una critica al pos1tiv1smo log1co surge el rac1onallsmo /og1co de Popper. quien 

nos dice que toda prfltens1on de verrf1car emp1ncamonto todo onunc1ado c1entrf1co 

conduce hasta la muene de la crenc1a 

La trad1c1on anstoteh:::a hende a la comprcns16n (vcrtehen~ como nota c~01ractenst1ca de 

su forma do ver el mundo en esta se pu~de describir lo siguiente 

- la 1nvest1gac1an c1entif1c.a comienz.a donde se..• pcrca!Jn la cx15tenc1a de los 

fenómenos (percepc1on) 

• la observac1on 

- explicac1on c1entrf1ca solo cu.::indo so logra dar razon de los hechos. 

- mducc1ón desde las obser-.1ac1ones hasta los principios exp/1cat:vos 

- primer momento. Ja rnduccion 

- segundo mementos la cxp/lcac1ón c1ontif1ca. dcducc1on 

·relación causal entre las premisas y conclusión de un s1log1smo 

- causa de un fenon1eno tiene 4 aspectos· la causa formal. causa material, causa 

eficiente. causa final 

• causa final o teles 

- exigen expl1cac1ones toloológicas 
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- explicaciones en términos de propiedades. facultades. potencias y tienen un car.riicter 

conceptual 

- cosmovisión de mundo o concepcion como conjunto de substancias 

- el universo es un con1unto de substancias con sus propiedades y poderes 

- el centro es el n1undo 

- el entendimiento gira en torno a las cosas 

Como consecuc1on de esta forma de ver el rnundo corno c)(pllcac1on trleolog1ca. se 

desarrolló la hcrn1eneut1ca. en el ambito alern:in corno una tendencia ant1pos1t1v1sta. 

sus principales Dilthey, S1mmel. Weber 

En donde se rechaza el afan prcd1ct1vo y causallsta y di"~ l.:i reduccion de I<' razon a 

razón instrumenta! se da I,:"~ unidad sui~to-obietc existe una autonorn1a de las 

c1enc1as del espintu. en e!:Ota trad1i:1on podc•mos ver a la tcoria critica de la escuela de 

frankfurt. sus representantes Adorno. r .. iarcuse. Fromrn. Habern1rnas Ellos analizan la 

sociedad occidental cap1tal1stn y prof")orc;ona una teoria en1anc1p.Lldora. -en base a una 

línea hegeliana. marxista y freud1<in:'l. se piensa, que l.:i ciencia t1en~ la finalidad de 

servir para construir una socredad nueva 

En estas tradiciones se encuentran distintos pt..:ntos de encuentro de tos que podemos 

mencionar lo siguiente 

Por un lado encontran1os en la trad1c1on galileanc::. en c:::.tud1os sobre dimensiones 

empincas y tal parece que las d1rncns1ones no en1pincas estan enmascaradas, la 

expl1cac1ón hay que buscarla en l;:i ~orrn:i que adquiere la función de conocimiento 

apnorist1co y cont1ngente. ul1hzan modelos ejemplares o sea ejemplos concretos de 

trabajo empírico exitoso para la e:.:pl1cac1on de la realidad. se privilegian la teórica 

frente a la metateoria para supnmir la teoría en favor de la explicac1on. se tienen 

pretensiones relativas a las 1mpllcac1ones de los modelos y las connotac1ones de las 

definiciones. mantienen esfuerzos por racionalizar y sistematizar las complejidades del 

análisis social y de la vida social captadas 1ntu1t1varnente 
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Mientras en la tradición anstolélica el discurso es un elemento que no se toma en 

cuenta como componente concreto de los conocimientos cientificos. el discurso es 

argumentativo. se centra en el proceso del razonamiento mas que los resultados de la 
experiencia inmediata. esta trata de persuadir mediante argumentos y no mediante 

prediccaones. esto es que la capacidad de persuasión del discurso. se basa en 

cualidades tales como su coherencia log1ca. amplitud de visión. perspicacia 

interpretahva. relevancia valoratrva "' 

Pero regresado al punto medular. las Ciencias Sociales ubican su prob/emat1ca. entre 

otras cosas. en estas drterenc1ac1ones. que como se observo en este anáfls1s de las 

tradiciones. existen en la forma de abordar la realidad 

Partiendo de la lectura de la comprensión hemos dec1d1do retomar a Marx. para que 

sea él quien nos ayude a rescatar la concepc1on del su1eto y sus capacidades Dentro 

~ Esta le<::ina social v su~ <"J1:pont"n1r.s prt"~ntHn an._11ftSts. quf" nos lJbic.a en t•r tern~no de nueslru 1ntr.re'.'I 
ya qur. JX)s.ihlllt;1 el rc•cotlUC.un1ento de ••~P.·cio~ que cor.~lrtuyen l.n1 posibilidad dr eotl0Clm1pnlo Qu•• l1ene 
el SUJelo y con Piia las acaones y pr-oyectos Sin Pmtl.'1ruo. fts 1mportanlC" n"CQOOC.e'r has.t;1 dOflde ese 
dl!!'bate> o e..,, sene de posluladoc., ,!r• lt>rTr.no:;. concrt_•lo~. pul"'deri !'>eor leido"!> con la m'~ntalu:Jaa de los 
pn::.ductorcs fdP o:'.>OOC.lm1t.•nto) po< cJ Qru•'5ú dr• 1nvr.~t•o•tdorrs. C1Pnt1fu-,.o!>. pt"ofcS.Oflale!> y e~l.Jd10SJ·~ 
tomando como p.;uTimrlro 5U ron-nacion v ="V 1'11slon.i. que ~ fa vemos en lt•f"TnirK>s ac..ildcm1cos. e~lo~ 
su1e1os no curntan con IOdos los rlementos que 1mpl1c..11 un an."ll1~s u p.11rt1r d(' loo;. requenm1en:os c:Je un.;1 
lógiC.'l dl' 1r.tefTlol"rlaaón v ordenam1rnlo del mutido aclu .. 11 la"> apt.•11ura•J C'...OlllPra.•lcs. /.;:1 enlra<l.1 •• lJTkl 
sc:>offi•ld dt• la 1nfonnac..J01n. <t~i como ru SI Qlllf"r'1 a p..;:1r"11r dt." los p.--.ntd1ymas c:Jt• r>ensamrenlo dl'I on.ten 
soaal moderno 

Tampoco podemos n<>oar t•I dr.~"""tnollo aenlihco tecnolog1co qur se alc.::1rua. s.n embargo Ja 
pt""Obfcm<11t1c., r.ntoncc•s Sf"' ubica en la !.O:x;.i,1l1Laaon del COflOC:fm1rnto. sólo se conoce los ptOO'uc1os r.on 
pequeño!> grupos d<' 1nldí-'Cfu.;:1res 

Mcx1co. asl como tOO.J Lillrno Amt~nr....;:1. !".t• t•rK .. t .. .u•nlran en un re¿ago e00nám1co-poi1tJco e 1ntr.lectu.a.J con 
respecto al dcs..""MTOllo curoi.--..•o. que como dr¡1mos r.~ !'I C<'rllro de gmndt•s deb..'"ltes y qurza es el n .. ~or 
de la drrtv-....cion c:Jr.I pens.11m1r.nlo de los homtJ<eS en ocodrn1e Es 1mPor"f.ante poc ello que empt.>crmos Y 
h'f'r nuestras real1eJ<tdrs v .-. cn~ar e}(p<'r.t.111vas y <>•phcac1ones .-n ellas. no soro corno elemt>ntos dll' 
orgaruZar..Jon '5.CIGl.111 s.ono como IDfTTl.aS de pt•ns.arnrento 

Esta neces.dad pjanwa un gr.in r!'lo en este trat.a¡o de 1nvrst1gaaón Podcmo!. reconocer las grandes 
llm11antes. pero la tomamos como p;trtr. de la real1d.td v del pt""OC.eSO y nos fonnuJamos metas 
Pt"etenc:lf"rnos el fl~COf")(JC.lm1f'nfo de taC1or,.~ 1nter~1.ianlP:<> do la realidad mc••cana en el terTeno 
1nteledu..""ll. recuperar de~e la per"!:>peclrva de hombn?-su¡eto de conoam1enro. de bt.Jsqueda dP 
aHern.at1vas que se l1riq11~n en t"I P'!>fudio drl proceso m;1s <¡uf' rn el IO(Jro de melélS precslablt.•c.idif.'.> 

,, 



de una lectura de los social y en una perspectiva de las ciencias sociales que rompe 

con los planteamientos de la ciencia tradicional 

Para ello es importante que expl1c1temos porque a partir de Marx se pretende explicar 

estos elementos. 

En el planteamiento a Ja centralidad de los clas1cos de .Jeffrey C Alexander"'. nos dice 

que la teoría social tiene problemas de comprens1on mutua entre Jos drferentes 

discursos y es necesario una base mimma de entendimiento, para que por una lado los 

desacuerdos tengan un contexto consistente. y por er otro. para que no se interrumpa 

la marcha de la c1enc1a y en ella la existencia de una relac1on cultural Es aquí donde 

los cl4isicos intervienen como ese basamento para integrar el discurso teorice 

El valor que tambien tienen se les puede atribuir a los clas1cos. nos dice. reside en que 

hacen contribuciones singulares y permanentes a la c1enc1a y a la sociedad 

J. Ale.xander. realiza ésta sene de afirmaciones porque se basa en /a tes1!. de que 

cuanto mas general es una discus1on científica. menos acurnulat1va (corno en el 

positivismo) puede ser L~ts vaiornc1ones no se basan en las cu.:::ilrdaue~ OP un n1undo 

objetivo sobre el que con frecuencia es posible alca:-i~ar un acuerdo m1n1mo. C• 

d1scur30 general des~"tnsa en cual1dados es.tet1CJS ras v.oiiorac1ones de la::. c1enc1as 

socia/es no reflejan una acumulac1on lineal. sino una drstribucron de la capacidad 

humana esencial aloatona 

Partiendo de su análisis podemos recuperar en Marx. siendo un pdar muy fuerte en 

las teorias de la comprens1on. lo que piensa del hombre. de Ja construcc1on del 

conocimiento y sus pos1b1fídades de emanc1pac1on. ya que realrza una aportación 

importante a el desarrollo de las c1enc1as sociales 

Como es sabido. las ciencias sociales se han vr!i.tO en desventaJa con las c1enc1as 

naturales a su avance y a su c1entrf1c1dad La c1entrf1cidad tiene como requ1s1to 

• Alexander, Jcffrey C, La cenlral1dad de los cJa~cos en Ld leona scx-~a! t1oy. /-.!;;uua t•dr!on•.:. 1937 



indispensable la obJeti\11dad, esta concebida como act1V"1dad neutral. que prescinde de 

la subjetividad. dentro del conoc1miento c1entif1co natural lo que hace que en el 

conoc1m1ento c1ent1f1co social. la ob¡etividad no se presente, y esto debido a las 

caracterist1cas de su Objeto 

Sin embargo a traves de la ruptura eptslernolog1ca realizada por Marx. el conoc1miento 

de lo real en los fenomenos soc1ale~ puedf~ darse por medio de una act1v1dad c1entifico 

objetiva. aquí lo Objetivo en Marx carnb1ól de s1gnrf1cado. lo ob¡etrvo esta en el Objeto 

teórico en cuanlo que reproduce como ob¡eto pensado (o en el pensamiento) lo real 

-La ob1et1v1dad se da en una relaciori peculiar del ob¡eto teorice (verdad. teoría. ley) 

con el ObJeoto real Una verdad. una teor1a un.a lt"y es ob1•~!1va si representa. reproouce 

o recon5truye algo real por v1a dei pensan11ento conceptual· 

Lo que no implica que la objül1v1dad esle separada del su1eto. un su1eto que en este 

terreno y en este trabajo como teorice. no solo se presente como un su1eto psiqu1co. 

sino (en el marco de rigor c1entif1co) sea el su1eto que soporta y encara todo el mundo 

de valores. aspiraciones. ideales. 1nterrses etc .. dominantes en un conte:io-:to social y 

que rebasan el marco estrrcta•nente ernp1r1co. ps1qu1co ~ 1nd1v1duai 

En este sentido la perspectiva rnarx1~t<.1 del conoc1m:ento c1untifrco 1n1pllc...a 1:-l orese11c1a 

de este mundo de valore~. concretizcido en io que es. In 1deolog1a ( ) 

Con ello. como se ha afirmado en 1nterpretac1one!. postenores a Marx. no se quiere 

decir que et conoc1rn1ento de lo social es tdeologia y que se conozca solo por medio de 

ella. ~mo que como conoc1rn1ento soci<l! que pretende ser c1ent1f1co. no renuncia a la 

ob1et1v1dad 

Otros autores han tratado esa problem&t1ca. podemos mencionar a Diithey quien había 

marcado (dentro de la misma trnd1cion) la deltm1tac1on de las ciencias del espiritu 

7 ldedog1a como un r-:,r..>f1¡untn d1• 1d(•.:1s ."lc•·rr~i clt>I rnundo y la !".t'.X:Jl•d<td que rc5poncJe a 1ntcre-.es. 
aspf""aC!Of"'l(_•5 o 1de.:l/1!~ d1• Hn.1 cJ.1".t• ~,.1.x-;,:11 t•n 11'\ c.ont,•xto ~.cicinl O:ido Qut· QlJt<t ~· JUS1lf1ca un 
comportamienlo p<ac::11co l.lf• lo:.. ho•nt>rt.~5 .-K:.on:1•• a !>IJS 1n1erc~es. a5ptrac1oncs o rdc.-ale~ 
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frente a las ciencias de la naturaleza un reino de la histórico. en el cual en medio del 

contexto de la necesidad ob1etrva. que es la naturaleza. centellea la libertad 

innumerables puntos de ese conjunto. aquí los actos de la voluntad - a la inversa del 

curso mecan1co de las alteraciones naturales que contiene. ya gerrn1nalmente. todo lo 

que acontece en el. mediante su esfuerzo y sacrrf1c1os. cuya signrf1cac1ón posee el 

individuo actualmente en su exper1enc1a. producen realmente algo. logran una 

evolución en la persona y en la humanidad mas alla de la una y monotona repetición 

del curso natural en la conc1enc1a. cuya representac1on saborean como un ideal de 

progreso h1stor1co los idolatras de la evo1uc1on intelectual 

M Weber. tantb1en busca una expllcac1on de la sociedad (alen1ana\ e)(c\uyendo los 

postulados de las ciencias naturales para ello a traves dP i<J busqueda de una 

e:icpl1cac16n de su rel1g1on. descubre Que la sociedad esta compuesta por valores y 

normas que la integran. le dari unidad y una s1gnrf1cat1v1dad observa también que esta 

sociedad. a partir de! proce-:;o de modern1dad de ta rac1onahzac1on de la sociedad. se 

configura en una estructura (totalidad) conformada por 1nst1tuct0nes y por 1erarquías. 

esta es una estructura mov1I no e!\ cstat1ca 

Weber pora llegar a eSt;'.l expllcac1on se vallo de la compres1on. la unidad socia\ de la 

época. desarroilando un moc!e!o que exp!lca de manera abstrilcta la sociedad a este 

le llamó "tipo idea!" este viene a ser un cuadro conceptual metodologico y un modelo 

de la realidad 

Más alla de estas eyphcac1ones. no obstante su posturo:t h1stor;ca y comprensiva. se 

presenta la perspect1v~ dP. J\.1arx que trata de romper con toda una forma de leer y 

definir la realidad social. a través del estudio de la sociedad alemana y de los 

elementos teórico conceptuales de la escuela alemana. el iluminismo franc.::s. la 

economia clas1ca inglesa y los presocrat1cos. entre lo más sobresaliente, brinda la 

posibilidad de crear una propuesta teórica social que provoco la divis1on del mundo. 

entre dos ideologías. la del marxismo y la del cap1tahsmo: y que pese a la desaparición 

de los diferentes reg1mencs soc1allstas en el este de Europa actualmente. sigue 

provocando polem1cas en el mundo pollt1co e intelectual de las naciones más 

poderosas. Esto no qwere decir que todas las tesis que Marx planteó serán 

o~ 



modificadas por las caracierizaciones de algunos de sus planteamientos, sobr-e todo 

en lo que se refiere al modo de producción (Lenin y Stalin). hay quienes piensan que 

se equrvocó en mantfestar I~ seriación que los modos de producción tienen en el 

tiempo, sin embarpo lo:; planteamientos metodol691i::os siguen siendo una alternativa 

viable para el estudio del hombro. su-;; sociedades y sus formas de concebirlo:; 

Como sabernos Marx en el texto de la 1deologia alemana con el objeto de expJ1c.ar la 

realidad de su pa1s. annltz.a fa forma de vida y las teorizac1ones que los filosofes de 

hasta entonces hab1an renlu:ado. para ello uno de sus e1es principales es Hegel. como 

un teorice sólido y como el pilar del pensamiento moderno. nos dice quf! entre los 

hegelianos y lo~ neohegehanos solo se concretaron a analizar a Hegel desde lo que 

tuviera oue ver con 01 anal1s1:; te!olog1r:::... por :o Que ne :.e superaba la no:::ron del 

Espíritu Absoluto. lo que daba coni~ rcsul~ado er.:i un1can1ente la producc1on a~ 

nuevos dogmatismos Es decir su t:-abaJO se qucd<ib:-t en el anal1s1.'... de la fr en el 

1mper10 de la rel1g1on. de los conceptos. de lo general aentro de! rnundo existente 

El progreso para Piios cons1st1a en .~nglobar la:;. ideas n-1et::tf1~1cas. po/1t1cas. 1ur1d1caz. 

morales y de otro tino sup:sestamentP 1mn~:-ante~ ba1n l.'."-t esfera de l.-=1~ '"~ª'-' 

religiosa~ o teol691::as expl1c~"lndo :-1.>' p11:>rno l.:; c.onc1'o.!nC1a reltgros~ ~ tco,."J;]·-:..;.1 ~· 

presentando al hombre político. 1urid1c.:::. o mor.::ti t-'.'fl :.i!t1n1;:: n1stan::1a a: nombrt- coni~ 

hombre religioso 

Tanto los hegelianos como los neoh~geltanos veían a las ideas. los pensamrcr-itos. Jos 

conceptos y en general Jos productos de Ja conciencia como ataduras del hombre, lo 

que procedía entonces es cambiar de conc1encia. de la actual a la humana o critica o 

egoísta, es decir. reconocer lo existente, por medio de otra 1nterpretac1on 

Ante este tipo de anallsi:; no menos importantes y fundamentales. pero en cierta 

medida distantes de los acontecimientos que r-odeabar. a la sociedad alemana. Mano:: 

se cuestiona sobre La nula confrontación entre la filosofía alemana y la realidad 

alemana 
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En este sentido planrea algunas premisas que presentan su posición ante la realidad. 

su posición ep1stemica y con ello su eYphcación de sociedad 

La primera es la existencia corporea de los tnd1v1duos humanos vrv1P.ntes. 

organiz.ac1on y corno consecuencia su cornportamiento hacia el resto de la naturalez..ol. 

no hace un anál1s1s biológico. lo QUtt expresa es la doterm1nac1on material do! hombre 

en la historia 

Menciona como toda h15toriografia. tiene necesanarnenle que part!r de fundamentos 

naturales y do la modrf1cac1on qut~ expcr1rnentari en e curso <it:: la tirstorra por Ja acc1or. 

de los hombres 

Esta relac1on con el n1undo t1.:-ne qup ver con la p..-oducc1on dt· ~us nv~dros ce vida "lo 

que los 111d1v1ouos '-On depende. di'! l<is cond1c1onf:.<$ rnater·.dfc-c, d~; <Jt! í)roaucc1on 

determinado modo de 3ct1v1d.ad es un d~H~rn11naao modr--• dr- n;éJn1te~t:H !.u v1c'"' 

En las naciones, sus relaciones y su es~ructurrt. depenaen de! grado de des;:urollo de 

su producc1on y este grado solo ~e porc1ol~ a tr.Jve~ del aHsiHrollo de Id d1vrs1on de1 

trabajo, s1 la división de 1 traba10 es L:i d1·.11·•1on c.J·~J tr.-tba•c' co..,1Prc1~ 1 t- rr'ldu!.".tri: .. , .,.~.,t~~n.-J• 

o n1anual. la 5.cparac1on entrt~ el carr-.pc '· 1.::.i c1u:i;:H' ..;ifr~•-. "-i drv1-:1~-,. .... o-· ~.er.t0r<!.· 

SOCtales as1 con10 Cl1v1s1ones en PI Vi.J!Or que se ie puedd a:r1t-.uu .J e! 1rau;t~ú re.::t!1i:ad~ 

en cada sector 

Marx no pane de lo que los hombres dicen piensan o se 1m.::iginari de e: sino del 

actual, y que arrancado de su oroceso de vida real. se expone al desarrol10 de los 

reflejos ideológicos 

Es decir los honibre:i que desarrollan su producción material y su intercambio mater1al. 

cambian también. al cambiar esta realidad, su pensamiento y los productos de su 

pensamiento. Para enfrentarse a esta realidad. el hombre revoluciona la forma de 

leerla o sea. reconstruye la noción de sujeto, de sociedad y de lo que sucede en la 
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interacción entre ambos, en una palabra hace una ruptura epislemológicaC) del 

conocimiento y plantea mov1mientos re\loluc.1onarios ante las clases dominantes 

Podemos decir parafraseando a Enrique De ta Garza· Marx no plantea un materialismo 

o naturali:smo sensorial, tampoco hace ''tabula rasa" del conoc1m1ento anterior sobre el 

objeto~ .. lo sensorial puro no existe en el hombre s1 no como sensac1on-concepto Marx 

dice al respecto "transformar inst1tuc1ones y representaciones en conceptos " Pero la 

incidencia del ob1eto sobre el su1eto nunca es considerada por Marx como 

contemplación (n1 mucho menos como aphcac1on de la teor1a al ob1eto). 

fundamentalmente corno praxis Praxis que es concebrda en un sentido h1stor1co y 

social. y no 1nd1v1dual abstracto",(') es dc-cir como act1v1dad humana 

Aquí lo que se postula es una relac1on su1eto-obieto de forn1a d1alect1ca ante el 

conoc1n11ento. entonces Marx tiene una forma muy particular de r:onceb1r a l.a realidad 

dentl'"O del proceso de conoc1m1ento y en este al su1eto el ob¡eto en re!ac1on de prax1s

conoc1m1ento con el suieto 

En esta relación es como lo n1enc1ona Hegel. t.>I conoc1m1ento no se obtiene en la 

situación de scparac1on entre el suieto y el ob¡eto. en la que le Objeto es captado como 

lago d1st1nto y opuesto a lo que se piensa Para conocer el mundo. el hombre tiene que 

apropiárselo, es decir que "el mundo es un mundo extraño y falso mientras el hombre 

no destruye su obJCl1v1dad muerta y se reconoce ns1 mismo y a su prop1a vida "detrás 

de la forma f11a de las cosas y las leyes Cuando alcanza finalmente esta conciencia 

de si. ésta está en el camino no solo hacia la verdad de si m1smo. s1 no tambien de su 

mundo. Y con el reconoc1m1ento va la acción"(· ') 

11 Ruptura epi~.temolog1c.-¡ rntre el corK.>G1n11t.•nto 1deoto01c.o previo y la teona genl'rada en la practica 
teónC..'J 

"T°'edo de la Gana E -Mctodo Cooc..reto Abstracio Concreto··. p 4 

10 Man:use. H "Razon y Revo4ucu'ln- Ox10f"d Urnver.;idad. New Yor1l. 1942. p 146 
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Goethe, con una visión similar de esta relación dice: so conoce así mismo sólo tanto 

conoce el mundo; conoce al mundo solo dentf'o de sí mismo y tiene conciencia de sí 

mismo solo dentf'o del mundo. 

Erich From dice que, tanto Goethe, como Hegel y Marx. están estrechamente 

relacionados con el pensamiento: todos tienen en común la idea de que el hombre 

supera la escisión entre el sujeto y el objeto. este Ultimo es un objeto y no obstante, 

deja de ser objeto y en este nuevo enfoque el hombre se hace uno con el objeto. 

aunque él y el objeto sigan siendo dos. El hombre, al relacionarse con el mundo 

objetivo humanista, supera la enajenación en sí mismo.( 11
) 

En este sentido el sujeto, que es en esencia producto de las condiciones materiales y 

sociales, conoce el objeto que es consecuencia de la actividad humana. 

En esta relación se presenta de forma determinante la categoría de dialéctica en el 

sujeto como forma de pensamiento en tanto que puede concebirse como sujeto y 

objeto de conocimiento y en tanto que se concibe una realidad en movimiento 

dial8ctico, conformada por la articulación de procesos en una totalidad. este 

movimiento esta implicado en ese ir y venir de un estado a otro de la realidad y del 

sujeto, la transformación de ambos. 

Entender así el proceso de conocimiento, implica una definición mas extensa de 

sujeto. Marx en "El Capital'" lo define con claridad.".. si queremos saber que es Ut1I 

para una perro. tenemos que penetrar en la naturaleza del perro, pero jamas 

llegaremos a ella partiendo del '"principio de la utilidad-. Aplicando esto al hombre. si 

queremos enjuiciar con arreglo al principio de la utilidad todos los hechos. 

inovimientos, relaciones humanas, etc.; tendremos que conocer ante toda la naturaleza 

humana en general y luego la naturaleza histórica condicionada por cada época."{':) 

11 From, Ench. "'Marx y su CCW"lCf"piO de hOmt::M"e" F CE., MeJOc.o. 1961, p 44. 
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Si queremos saber. cómo el hombre conoce, es necesario reconocer su naturaleza; 

para Marx esta puede ser de dos formas: la naturaleza humana general y la 

condicionada. Esta distinción arriba en la función y concepción de necesidad. 

Agnes Heller, analiza esta concepción y nos dice que la génesis del hombre es en el 

fondo Ja génesis de las necesidades "'La necesidad del hombre y ol objeto estitn en 

correlación· la necesidad se refiere en todo momento a algUn objeto-material a una 

actividad concreta Los objetos "hacen exi!ltir'" fas necesidades y a la inversa las 

necesidades a los objetos.'"( 1
') 

En e!lte sentido observamos que si Ja necesidad es objet1vac1ón y ambos son la 

génesis del hombre entonces podemos decir que cuando el hombre so relaciona con el 

medio empieza a crear nuevas necesidades que al mismo tiempo la definen. El hecho 

de que el hombre como fin se ha convertido en el mas elevado ob1eto de necesidad 

para otro hombre. determina el grado de humanización de las necesidades humanas 

Por esta razón es que encontramos dos aspectos de naturaleza humana, la general 

(como el hombre y su instinto sexual) y la condicionada por cada período h1stonco. 

"El aumento de necesidades pertenecientes a un con1unto bien determinado y la 

orientación particular para satisfacerlas. en detrimento del desarrollo de necesidades 

que aunque no sirven para la valorizac1on del capital o incluso la obstaculizan. son 

determinantes para la personalidad humana. t.iene lugar de acuerdo con el mecanismo 

de la producción cap1tal1sta". 1 ~ 

Lo que nos indica esta cita es que. Marx 1dentrfica que en el proceso de la sociedad 

capitalista las necesidades creadas aumentan en razón a que se han creado tambi9n 

diversas formas de satisfacerles. el hombre rico en necesidades es aquel que para 

satisfacer sus necesidades posee "más", de esta forma las necesidades adquieren un 

carácter cuantitativo 

IJ Heller. Acncs. ·Tl"Of"la di• /as Neces.idadcs "" ,,.,ar.>0:·. Ed Península. Barcelon.•. 1978 

, .. ltMdem 
29 



La cuantificación de tas necesidades aparece representada como desarrollo alienado, 

con mayor precisión: como una forma alienada pero necesaria de desarrollo. 

El capitalismo al cuantificar no solo las necesidades sino todas las ob1et1vac1ones hace 

de ellas un pseudovalor de cambio y lo torna adquirible. 

Marx nos dice que las necesidades y capacidades humanas serán de naturaleza 

cualitativas y lo cualitativo solo puede ser cambiado por lo cualitativo Es decir. que si 

ponernos al hombre como hombre y su relación con el mundo como una relac1on 

humana. solo puede cambiar amor por amor. etc .. 

Así es que cada una de las relaciones del hombre y con la naturaleza. ha de ser una 

exteriorización determinada de la vida md1v1dual real que se corresponda con el objeto 

de la voluntad. 

Las necesidades como ya mencionamos dan al hombre su humanidad. comportan asi 

mismo pasiones y aptitudes y así tamb1en las aptitudes implican necesidades 

La capacidad para la actividad concreta es por consiguiente una de las mayores 

necesidades del hombre 

Con ello estamos ante la posición que tiene Marx de la realidad. la cual muestra que 

desde la concepcion del sujeto. en la sociedad capitalista el hombre se ve encadenado 

de una manera enajenada a su misma persona y de una forma mas amplia se 

convierte en una homogeneización del pensamiento de todos los actores de la 

sociedad limitando su capacidad creadora y transformadora. pareciera que todos 

piensan. sienten y necesitan lo mismo. 

Esta concepción de hombre y esta tradición es la que defendemos en nuestra 

investigación ya que da pos1b1lldades mas amplias a Ja acción del su¡eto y al mismo 

tiempo lo descubren como ser con capacidades. la misma que incide de manera 

verdadera y objetiva en el conocimiento 
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1 .3. EL CONOCIMIENTO Y LA PEDAGOGÍA 

El análisis de este binomio nos dará grandes fundamentos que servirán de pilares para 

entender, por un lado el carácter de conocimiento pedagógico y por el otro entender y 

argumentar nuestra posición como sujetos de este tipo conocimiento. ya que en este 

terreno se discute en términos epistemológicos y metodológicos, qué conocimiento 

sera validado científicamente, cual es el estatus do ras ciencias sociales 

especialmente ante la lógica de las ciencias naturales. cual es" .. la interpretación de 

la agencia humana y su forma de distinguirla de los objetos y acontec1m1entos 

naturales" 1
'. cuál es el mE-todo para abordar la realidad, cual es la def1nic1ón y cuales 

son las caracteristicas del objeto y sujeto de conocimiento, que pasa con la 

socialización del conocimiento y su relación con las inst1tuc1ones y grupos sociales. 

Todas estas formulaciones hablan de los diversos momentos y espacios en los que se 

encuentra el conocimiento en el hombre. manrfestando particularmente las tareas 

especrficas en el desarrollo. estructuración y func1onam1ento de las sociedades 

La educación y con ella la pedagogia vienen a constituir un enlace y un medio entre el 

conocimiento y sus tareas especif1c..as ya que en un sentido estricto se encargan de la 

formación y crecimiento de los Sujetos que interactuan en la sociedad y de alguna 

forma determinan su funcionamiento. a través de la conforn1ac1on de estructuras de 

pensamiento en terminas de actitudes. aptrtudes o valores que le permitan al 1ndiv1duo 

interactuar en su medio biopsicosoc1al 

A lo largo de este trabajo, la pedagogía se ira definiendo y tomara una función 

particular, ya que en el contexto de nuestra invest1gac1ón es el producto teórico del 

profesional formado en esta disciplina 

De esta forma. el pedagogo formado en el campo de los educativo. en su ser y su 

hacer se enfrenta a diversas problcmñt1cas en d1st1ntas d1mens1ones. una macro social 

que habla de como las estructuración organ1zac1on y func1onam1ento de la sociedad 

---~---

1~ •J.M Man:l'oncs y Ur.:oua. "F1lo!.Ofia de las aPnoas hutn<Jna!:. y soc1arc~- Ed11or1a/ fon1amara 
JI 



marcan de manera significativa las acciones y pensamientos de los 1nd1viduos; y otra 

micro social que presenta la determinación de las relaciones intersubjetivas en los 

fenómenos sociales. 

En la dimensión miao podemos ver a un sujeto lleno de capacidades. características y 

conductas. que le permiten identificarse y actuar sobre si. en su realidad como 

individuo integrante de grupos sociales y en el terreno de su práctica profesional. 

asumiendo posiciones ante la realidad que pueden ser criticas y reflexivas y por ende 

transformadoras y revolucionarias. tanto de las prácticas cotidianas en el aula y en la 

formación de los padres con los hijos, como en lo conceptual abriendo el camino a 

corrientes emancipadoras (de las sociedades pseudodemocrat1cas. liberales y en 

desarrollo). a través de la educación o, a travós de las corrientes en donde el su1eto 

tiene la posibilidad de pensar distinto a lo que es verdadero y fo que es Util. y/o bien 

asumiendo posiciones do sumisión y somet1m1ento disfrazado ante la actitud de un 

ciudadano recto y correctamente adaptado a la sociedad en que vrve y crece 

progresivamente. Posicion que finalmente conduce a la reproducc1on de prácticas de 

cond'uctas y del mismo sistema polit1co-econom1co imperante 

Esta situación a la que se enfrenta el Pedagogo. nos remite a otra drmens1on mas 

amplia que la anterior. hablamos de lo social pero concretamente en estructuras 

cognoscitivas. teóricas y de organ1.Zac1ones 1nst1tuc1onales 

Nos referimos a pfocesos polit1cos. económicos. culturales etc .. que determrnan. no de 

una manera lineal. sino dialectica. la historia concreta del sujeto. actuando no 

precisamente de manera lógicamente ordenada y a la c1enc1a como producto de 

procesos cognitivos y de investigación del su1eto que se realizan para satisfacer la 

necesidad del hombre para vivir de forma consecuente con el medio que le rodea y 

para conocerse e identificar su ser y su existencia en el cosn1os de la sociedad 

Es en esta Ultima s1tuac1on que queremos centrar nuestro análisis ya que no solo da 

contenido al objetivo del primer capitulo, sino que. como hemos expuesto. esta 

influyendo en el tipo de formación, en la posición y en fas acciones del profesional en 

pedagogía. De manera que cuando nos damos a la tarea de estudiar y comprender el 
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mundo de Ja pedagogía. nos enfrentamos a una serie de problemáticas que tanto a 

nivel te6rico como en el plano real. presentan a la pedagogia como un campo en 

debate y en construcción de su definición, como un cuerpo teorico y como un espacio 

de acción. 

Así podemos observar que hablar de la pedagogia. entre otras cosas. es referirse al 

proceso enseñanza aprendizaje. la formación, la construcción del conocimiento. la 

relaci6n maestro alumno, los metodos de enseñanza. el curriculurn. la adm1mstrac1ón 

escolar, la política educativa. la educación especial. la educacion de adultos. la 

capacitac16n en el trab<1JO, entre las más s1gnrficat1vas 

Todos estos aspectos pudieran específicamente referirse al quehacer pedagógico ya 

que son acciones en el terreno educativo; sin embargo, comparte su acc1on y su obJeto 

de análisis con la psicología, la soc1ologia, la fdosofia. entre otras 

En este ámbito estaríamos hablando de la renombrada polem1ca de la teoría 

pedagógica y la o las c1enc1as de la educación. esta polem1ca se ha desarrollado sobre 

todo en el análisis cpistemológ1co de lo que ha sido Ja pedagogia y la o las ciencias de 

la educación con ello se ha dado como un resultado. definir a Ja pcdagog1a como una 

disciplina en construcción, o bien se le ha reducido a una act1v1dad instrumental del 

saber producido por las ciencias de la cducacion ( 1·) 

En esta polé>mica de las ciencias de la educac1on y la teoría pedagog1ca podemos 

mencionar algunas conclusiones que Al1c1a de Alba a traves de algunos procesos de 

reflexión con estudiosos de la pedagogia (en 1982 y 1984 - alumnos de la ENEP 

Aragón y el Colegio de Pedagogía de la Facultad de Fiiosofía y Letras) y que nos 

'" El proyecto h1.slonco dl" la rnodt•m1dad ut:Hco a la pcdagog1a rn el mart""..o de las c,.ir.nc..1as ~ales. 
d("fin1endo4a como •• una rw-actu: . .a errnnenterne111u 1dc-o/OQ1C.."t, con pc:>c-"I o nul.t 1nlt•nc,.on CH•nl1llC..."t . .-i 

diferencia de fa<;. arncia!> de la n.11uraleza ( ) que (_•ran eJO:phcall\1a. la pedagogía sr finco en una 
ac11v1dad p¡-escnptiva, mera repclldOfa y tran!.m•sora de lil nonn.1t1v1dad !.OC.la!'" 

Es1o PfOvoco que se fundamentara "'" lo t>rnpinco. lo facheo y a n•vt."! ~uper11oal de lo empínco
fenomeruco. como consccucnc.ia de t>llO ex;1st1ó la d1sper.;.ion y la poc.."I capacidad de recupcrnción 
rct1cx1va en Hoyo~ Car1os Angel lbld •pt;"d¡tgog1a de la Modcn11dad- E!.tud10 lntruductono pp 10-11. 
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servirán para introducir algunos elementos de nuestro trabajo. ya que no nos interesa 

profundizar en la polémica. 

En cuanto a las vias o modos de constitución de las ciencias de la educación. aunque 

en este punto de la polémica se agudLZa. gran parte deposita las expectativas de 

constitución en el método científico (concebido desde la perspectiva pos1t1v1sta). 

aunque algunos autores drfieren en cuanto a que sea éste el camino mas 1doneo o 

adecuado. 

En cuanto a las formas de realtzacron de estudios e 1nvest1gac1ones. hoy en d1a en el 

campo de la educación. la mayoría de los autores reconoce que eslo~ se llevan a e.abo 

desde diversas perspectivas teórico-d1sc1pl1nar1as 

Los elementos que aqui se rcsc..'ltan estan relacionados con 

- La constrtuc1ón cognosc1t1va del conoc1n11ento pedagog1co y el melado con el que se 

construye, el ob¡eto a estudiar es leido desde diferentes perspectivas teorice 

disciplinares. 

- Y la investigación. fuente de elementos 1nd1spensilbles para el desarrollo y 

concepción de fas sociedades. tienen drferentes pos1c1ones mctodolog1caa 

Retomando el primer punto. se observa como desde Herbert se empczo a sistematizar 

cientificarnente a la pedagogía y posteriormente con Ourkhe1m quien ·· pasando por 

alto la afirmación Marxista de que no es en el metodo sr no en la sociedad y sus 

conflictos. donde se explican las med1ac1ones entre el hombre y la practica c1entrf1ca 

declaró que la pedagogía es una teoria practica y que en estado de proyeclo. una 

ciencia de la educación que se drfercnc1a de la pedagogía porque sabra explicar con 

todo rigor el hecho educativo" 11 

Observamos, con base en el anal1s1s de G Meneses. que a partir de ellos. Herbert y 

Durkheim tanto la pedagogía como la ciencia de /a educacmn se ven inspirados por 

una concepción empir1ca naturalista experimenlal a partir de los paradigmas de Ja 

17 Meneses. Geran:io ... Epis1erno1oni•1 y PPd.-ig<>o;11.1·· T•··,1~ cte L1cí•rK-1.11ur.1 p 179 



ciencia. Por ciencia según el modelo y el mOrodo de las c1enc;a.s: naturales, Mertón lo 

descnbe de la siguiente forma . .. consiste en codif1c.ar ef conoc1m1enro empinco y 

construir leyes de subsunc1ón mediante procedimientos experimentales. acumulando 

continuamente. de esra forma. conoc1m1ento verdadero, en la medida en fa que se dC 

esta acumulacion no h.:ay necesidad de textos c1ns1cos .. 1
• 

Se concibe entonces. que la ciencia de la educacion o la pedagogia t1t.?nen la func1ór. 

de ser instrumentos valorat1vos, neutros al st:H'V1c10 det cap1tahsmo o del comunismo 

Ya John Dev..-ey habla de que la pedagogía es indudablemente> una d1sc1pftna que 

estudia el hecho 1nd1scuhble de la educ.ac1on desdo un dctermrnado punto de vrsfa . 

..... no negamos a la pedagogia su caracter y su categor1a de d1sc1pl1na que actua y se 

mueve en el campo de la educac1on Con es!o quert.•n1os .ad ..... er11r que en las 

diferencias ( .. )entre la ciencia de la educacron y la pedagog1a no va n1 1mplrc1td.mente 

ni exphcnamcnte expresado, que seilalernos rasgos .. '' 

E$ ímportante señalar en este momento. que ante esta po!eniica entre fas ciencias de 

la educación y Ja pedagogia. se c/arrf1que la concepc1on y s1gn1f1cado de Ja ciencia 

moderna. ya que a partir de ella se puedo 1dentrf1c.ar Ja relac1on y la func1on que 

adquiere en el proceso de las sociedades 

La ciencia esta envuelta en una d1set1ac1on sobre la ciencia espec1f1camente. y sobre 

el carácter de los c1cnc1as sociales Es por ello que p3r3 1dcrHrf1car <l la pcdagog1a 

necesitarnos conocer la s1tuac1on de! conoc1m1!!nto de to social en la h1s1or1a de la 

ciencta. 

Las ciencias como hoy las deftntmos. solo empiezan a surgJr a princ1p103 del siglo XIX, 

las d1scipltnas que se van concretando durante el siglo XIX, tienen antecedentes 

fundamentales en la etapa ilum1n1sta sin los cu.a/es no se entiende cabalmente su 

aparición. 

t• Citado por .Jetlrt•y C , Aif~>e.:lOOt!r '1a c••n!ra!n1.l<1 rJ1• lo•, cJa'i.lco~" t'n G•dden'> .Anthony e1 al, ~ 
~'Jl...tiQY. Afian.ta Ed1tonal. C~ccc.ion Lo..,, no\lt•nla p 25 

1•1bidem 
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Las ciencias sociales datan del impulso fundamental que le dieron los ftfosofos 

sociales del ilum1n1smo Ellos concebian al mundo como un sislcma tolol e 1nd1v1sible. 

sujeto a leyes que la razon humana podia y debia descubnr. Esto era válido para el 

mundo físico y para el social Los f1losofos estaban interesados en todas las c1enc1as 

ya que se encuentran en un mon1ento ~11stór1co en el que se hizo ev1denle que Ja 

sociedad. fa vida de los hombres con sus mul!1ples relaciones. no era n1 algo cl.:uo. n1 
dado de una vez por todas. se planrean el abandono de las c1enc1as religiosas. de lo 

mitos. de la trad1c1ón y la deducc1on pura Todo debía ser explicado por 

procedimientos racionales con pruebns en1piricas 

Desde este momento y do acuerdo a los proced1m1ento5 r.::1cionales que in1peraban en 

el conocimiento cient1f1co de todo saber. el pensan11ento y la refle'l(1on pugnaron por 

encontrar estabilidad fruto de esla /uch~"l con un mundo social que ~e habia vuelto 

problematico. fueron la c1enc1a h1stor1ca. la sociologica la polifica la cconomrca. la 

ps1cológica._ .. (y la pedagógica), ¿pero eran verdaderan1ente ciencias tales intentos. 

explicac1ones. reflexiones y quehaceres? La respuesta dependena del concepto de 

ciencia que se ut1hzara como medida (~'°) 

De esta forma entendemos que toda c1enc1a es construcc1on de SlJ ob!eto se 

caractenza por concepto!> y es susceptible de expresarse en redes de relaciones La 

ciencia elabora de esta manera los modelos de representaciones cada vez. 

abstractos con el propósito de formar un paquete de percepciones muy concretas 

En este trabajo de objet1vac1cn y construccron. las ciencias naturales toman en 

primer momento Ja ep1stemologia clas1ca canonrca en donde se puede detectar un 

doble nivel ideológico. el de fa naturaleza mrsma del conoc1rn1ento y el de la 

metodologia 

Pero a partir de los poS1ulados de A. Einstein y los avances de la b1ologia. la genetica. 

que demuestran la relatividad de /os criterios de verdad y los paradigmas 

~ .J.M. Mal'"dones N U~. º'F1lo~ifia dt~ las cu~nr_,as human.as. y ~a/es "EcJ1IOfl<ll tonlamara. p 15 
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metodológicos. esta rigidez cede su lugar a la imaginación metodo/6g1ca que se ve 

manifestada en la creaciOn de técnicas nuevas Cuando se empezaron a constituir fas 

ciencias sociales. lo que suced10 es que retomaron los planteamientos de la etapa 

pre1nsten1an~'l 

Ante esto propone Jean Claude F1lloux. que en el caso de cx1st1r un encuentro en las 

ciencias sociales y las naturales, seria ba¡o los tern11nos do un rechazo al c1entrficismo 

del ayer, en Ja d1nam1c.."'J de una vuelta ar entus1asrno y ;1 la l1berac1ón metodolog1ca.: 1 

Pero la realidad es que corno el con¡unto de las c1cnc1as sociales. la pcdagogia y las 

ciencias de la educac•on estan en crisis. buscan es evidente. nuevos caminos de 

desarrollo 

Este enfoque nos lleva a un análw1s mas sutil entre las ciencias do la educación y las 

cienc101s como [¡i ps1colog1a. soc1alog1a. biología otc pero no como dependencia. 

ciertamente los plantearnien!os la nueva concepc1on de historia. etc pueden adoptar 

luces Utiles a la pedagog1a as1 como elementos de conoc1m1ento nada despreciables 

Esta búsqueda la podcn1os ver en los pedagogos esenc1af1stas. marxistas y critico

emancipadores. tienen un concepto de c1enc1a mucho n1as amplio. que abarca un 

"'espíritu ob¡ct1vo"'. una "ley de la historia", abarca una con-lunicac1on exenta de 

dom1nacion. ;.barca emanc1pac1on "sensa1e.;::·· y den1as 

Sin embargo, ~La oscuridad de !a problen1at1ca no tern11na allí. otros autores af1rman 

que la extens1on del posrt1v1srno y del expcrtrnentallsmo desde finales del siglo XIX ha 

provocado una fuerte disputa en contra de la noc1on de pedagogia por raigambre 

idealista con vistas a instaurar la noc1on en le campo de reflexión educativa ( ... ) El 

triunfo de la c1enc1a sobre la fllosofia. en lo educativo ya considerarlo como mero 

campo aplicativo de las teorias ya establecidas "(;:) 

:i• Cu.aderT'lOS del CESU Ep1~t,.rnolugta y Er1lx-....;:t<.-:.ion 

':.:: Serrano .Jo~'~ Anton•o. cHado í><X Ment·~es. G('rardo l.'"n .. Epistl'.!mdogia y Pedagogia" (Tcs,,s de 
Licenciatura) 1987 
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Esta situación agrava la problemática con la aparición de las cienc•as de la educación. 

que por una lado aparecen como un crisol d1scurs1vo Para abonar su explicaci6n. la 

educac1on. debe recurnr a una serie de d1sc1phnas básicas que dan cuenta de ella. -

este desarrollo ha venido favoreciendo una tendencia que mega la especificidad y 

realidad al objeto pedagógico en tanto tal e intenta. en cambio reducir/o o desintegrarlo 

en los componentes que se 1dentrf1can como ciencias de fa educac1on·~'y por el otro 

conforme a la perspectiva de John Oe~y. cada una de las d1sc1pf1nas osta //amada a 

hacer una aportación para la comprensión y reso/uc1on de problemas educativos. Para 

ambos casos 3eñala. Gerardo Meneses. son un.'.J .superf1c1alrdad. qui: oculta 

carácter ideo/og1co ba10 el propos110 de /a neutra!1dad que se emplea para la 

comprens1on y ef1c1encra frente lo cducatrvo. fa 1deologra de la 

interd1sc1pl1nar1edad 

En este momento podemos plasmar algunas consideraciones, en razon a lo que es Ja 

pedagogia. las c1enc1as de la educac1on y la c1enc1a de la educac1on. afirma Gerardo 

Meneses. no son de ningUn modo lo mismo. pero a su vez. no alcanzan a dlfere-nc1arse 

con claridad. sin fundamentac1on ep1stemo/Og1ca surgida de posterior. la pedagog1a 

corre el riesgo de desbordarse en otras. la cuales parecen haber sido cread.:-is con esa 

intencion. El debate alrededor de lo pedagog1co y lo educau .... a. contra lo que se cree 

va mas allá del pensamiento l1ne.al y de la 1nmed1atez que muestran la:> apariencias 

Cierto es que mas que busc.ar la recuperac1on de la 1nterd1sc1p/1nar. ba10 una pos1c1on 

distinta de c1enc1a. a traves del ente no metodolog1co de Ja totalidad. tendna que 

reaflz:arse un estudio ep1stemolo91co. con una onen:ac1on melodolog1ca hacia la 

apertura. 

En este sentido tendríamos que tomar en cuenta la acc1on social de la pedagogia 

analizándola desde su haber epistémico. que implica s1tuac1ones a nivel pol1t1co e 
ideológico ya que todas las actividades educativas tendran s1gnrficado en razon 

- a fa relación que establezcan con otras esferas de la organ1zac1on social y 

- a la función que tenga an el desarrollo de la sociedad 

23 Guevara N1e~a G1lbeno y Parneio de Lt~Ofl.'lH1o pp 14-1 S C'-1taao en M(•nt~.se.s G('ran::l'o . 
Epiostemologia y PCdagogia. p 187 

38 



Por otro lado el estudiante . en el proceso de elaboración de su tesis, se vera en la 

necesidad de ubicarse como un sujeto produc1:or de conocimientos científico sociales. 

su posición ante este tipo do conocimiento. correspondería a una actitud y acción 

dialéctica. de praxis y transformación con el objeto de conocimiento. en el 

reconocimiento de determinar los elen1entos que h1stoncan1cnte configuren al objeto 

educativo. Y por el otro enfrentarse al reto de empezar a definir esquen1as teoncos y 

categorias particulares para explicar lo oducat1vo 

Estas cons1derac1ones nos ayudan a 1dent1f1car los elementos ep1stemolog1cos y 

metodológicos para abordar la realidad seer.al y educativa, así como tamb1Cn al que Jos 

implica en proyectos de nación determinados. que definen un mismo momento, a Ja 

ciencia. a la pedagogia y al sujeto de conoc1m1ento 
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CAPITULO 11 

LA PROBLEMÁTICA DE LA TITULACIÓN: 
LA FORMACIÓN DEL PEDAGOGO EN LA UNAM 



El sujeto que tratamos de definir en el capitulo anterior lo caractenzamos en términos 

de un individuo social. con la capacidad de cuestionar y criticar su realidad y 

presentarse distinto no por diferente si no por transformador. por capaz de interpretar 

al mundo desde una perspectiva más amplia y romper con cánones esclavizantes de 

su sociedad, romperlos y salir al encuentro del confltcto. en Ja lucha por la libertad. 

Este sujeto que se conoce y se reconoce en una realidad. por el papel que juega en la 

sociedad. contribuye en la dirección de la misma y al mismo tiempo se conforma como 

un individuo determinado por ella 

La interacción que se observa en el sujeto, la podemos presentar en forma de una 

unidad actrva, en praXJs, una unidad de fuerza cambiante y transformadora. Pero que 

es to que sucede con esta unidad cuando la ubicamos en un espacio concreto. social, 

(que en nuestro caso son los procesos de formac1on del profesional en educación) 

esta toma ciertas caracteristicas tanto individuales como colectrvas. 

Este sujeto toma caracteristicas particularizadas de acuerdo un contexto de su que 

hacer también particularizado. (definido a través de un reconstrucción de un recorte de 

la realidad). en este caso. como nos estamos ref1nendo al estudiante de pedagogía de 

la ENEP Aragón en el proceso de elaboración de tesis. se retomará la noción de 

campo cultural. ya que en términos de Bourdieu a traves de él se puede mediar entre 

lo social y lo individual.'. esta categoría posteriormente sera trabajada. lo que nos 

interesa resaltar en este momento es que las características de ese campo cultural 

especifico. tiene que ver a su vez con dos categorías. la cultura como contexto y la 

formación co010 proceso. Debido a que el proceso de elaboración de tesis implica 

entre otra cosas. el cierre de un proceso formativo. 

1 Soun:1ieu. Pierre. "'Sacu:~ogia y cult...-a'". Ed. GrijaJbo. 
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Este proceso fonnativo al que nos referimos lo circunscribimos en el espacio cultural 

para los universitarios y de los universitarios. el que es para los universitarios tíene 

que ver con elementos institucionales propios de la UNAM. (el curriculum como el 

elemento en donde principalmente se concentra). 

El capítulo bajo este marco. tocará lo relativo a la problemática de la titulación en el 

contexto de su formación y desde la perspectiva de la cultura y el curriculum. 
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2.1. LA PROBLEMÁTICA DE LA TITULACIÓN Y ELABORACIÓN DE TESIS. 

En principio habría que precisar que. la elaboración de una tesis va mas allá del 

trámite y del c.ertrficado de validez oficial (que sería sólo. la obtención de un titulo), 

implica el culmen de un proceso formativo, ya que puede ser aprovechado el espacio 

para integrar en un problema y!o estudio los saberes adquiridos durante la vida Este 

trabajo habla de la madurez profesional así como personal que se va adquiriendo. en 

la escuela y en la vida diaria. ya que en una tesis se deben de plantear puntos de vista 

sobre el tema y problema que se trabaJe, tanto en el trabajo escnto como en la defensa 

del mismo, esto implica el enfrentamiento del egresado a su formac1on y a la critica de 

si y de su trabajo; entre otros argumentos el traba10 de tesis se considera. para esta 

investigación como un elemento esencial para la formación academ1co~profes1onal y 

personal del egresado. 

En este sentido la elaboración de una tesis adquiere su 1mportanc1a. srn embargo son 

evidentes los contratiempos de gran significado que han invadido el proceso que 

implica su desarrollo. A vox popult se conocen estos contratiempos y ellos se 

presentan en drferentes niveles de la realidad, desde los de indo le emoc1onat hasta los 

que legitiman y dan significado a las prácticas sociales. 

La elaboración de una tesis impacta emocionalmente al egresado al profesional y al 

individuo dependiendo del grado de compromiso y de libertad que se tenga 

particularmente y de las esferas en las que se haya formado y desarrollado, en su 

profesión y su vida. Existen sujetos para los que s1gnrf1ca solo un trámite 

administrativo: por el estatus. sienten el deber de realrzarfo. para otros la profesión es 

signrficado de empleo y no es necesario realrzar un trabajo de investigación tan 

complicado, es un trabajo que implica mucho tiempo y esfuerzo. además so puede 

obtener estatus. dinero y formación sin un titulo que lo avale como profesional. para 

unos cuantos es un verdadero reto. que implica esfuerzos ::signrficat1vos para su 

elaboración. puesto que constituye un espacio importante para la producción de sus 

ejercicios de reflexión. análisis y teorización sobre el ser y hacer de la pedagogia. 

Sin embargo para todo el que reahza el traba10. implica. como se ha mencionado. el 

enfrentamiento con su formación. (en el sentido amplio del su s1gntficado). 
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Primeramente, la problemahzación, la elección metodológica. la coherencia en el 

discurso de sus elecciones teóricas y metodológicas. puede ser un trabajo de mayor o 

menor grado de drficultad dependiendo de la formación ( 1
), principalmente en 

lnvestJgación y del tipo de asesoría. 

En esta medida se pudiera decir que todos los sujetos construyen conoc1m1ento. esto 

es cierto en tanto que accionan pasrva o actrvamente. consciente o 1nconsc1entemen1e, 

veraz o equivocadamente. pero lo hacen. su capacidad de razonamiento da para la 

elección de una forma de vivir en el mundo. con normas. modelos. paradigmas o 

convicciones distintas. Sin embargo esta capacídad si puede verse casi nulrf1cada, en 

razón a los niveles de conciencia y reconocimiento de si y de lo que acontece en su 

realidad. 

De antemano sabemos lo que el tipo de sociedad en la que v1v1mos hace en la 

capacidad ct'eativa y en la libertad del sujeto, sin embargo la mult1pl1c1dad de factores 

que inciden en los sujetos para la conformación de formas de pensamiento. provoca 

que en algunos se puedan generar caracterist1cas que los hagan conscientes y 

puedan llegar a significativos y verdaderos niveles de conoc1m1ento 

En el caso específico de las formas de conoc1m1ento de sujetos estudiosos de la 

pedagogía. la producción de conoc1m1entos se da tamb1en con caracterist1cas y niveles 

distintos el tipo de conocimientos que se producen debe tener parametros mínimos de 

objetivtdad con el objeto que puedan ser transmitidos como saberes que enriquezcan 

la disciplina. 

Para identificar más de cerca esta posibilidad de construcción de conocimiento en 

relación al pr-occso de elaboración de tesis en pedaigogía, acerquémonos a drferentes 

fuentes que problemati:zan este ejercicio. 

2 Esta fOfTTlaoón de la que hf'rTlOS hablado, en retaaón .-1 la d1ver.;.1dad de c:onlell'tos culturales <"n los que 
habitan los surel~. deviene en la elabionloaón de valores. ideas. formas de relacion. ele. y adquieren su 
exislenaa y valcw- soalll. en lanlo que un grupo viva con car-aclf'nsr1c.as s.im1lares el mecho ambiente, 

las costumtw"cs y la misma ronna de donunac:;ión. 



La ENEP Aragón, a traves e diferentes espacios, ha evaluado y analizado la 

problemática de la titulación y se ha observado lo siguiente: 

A. El 6 de noviembre de 1991. se llevó a cabo el Primer Encuentro sobre 

Titulación en el que participaron las doce carreras de la escuela. aunque los 

requisitos académicos para cada una son drferentes. se pudieron llegar a 

algunas conclusiones generales: 

Existe en la mayoria de las ineas bajo porcentaje de titulación Aunque este 

mismo problema se presenta en todas las universidades 

. El marco legal es restringido en los relativo a opciones de t1tulac1ón 

. Insuficientes talleres de tesis . 

. Insuficiente apoyo material. 

. Inexistencia de lineas de investigación 

Estimular con becas para elaboración de tesis a los estudiantes 

sobresalientes. 

. Alta deserción en algunas carreras que ofrecen pronta incorporación al 

mercado de trabajo (ingenieria en computación. Diseño Industrial etc.) 

. Existen modelos de seminarios y otros mecanismos en algunas aireas que 

podrian aprovecharse para me1orar la titulac1on en otras aireas (Derecho, 

Arquitectura ... ) 1 

En relación a los trabajos presentados por cada carrera. se reahzó un análisis para 

identificar cuales son las causas que a JU1c10 de cada jefe de carrera. provocan la poca 

titulación, se localizaron 15 drferentes opiniones al respecto y en algunos casos se 

coincidió. 

• Falta de tiempo· lngenieria en Computación Socioloqia Arquitectura 

• Falta de formación (principalmente en investigación) Soc1ologia Ingeniería 

Computación Pedagoqia Diseño Industrial Derecho Economia 

s -Pnmer Encuentro de T11utac.ión" Boletín ENEP Aragon no 50-51. Die-Ene 1991-1992 p 9 
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• Falta de espacios especificas- lngenieria en Computación lng Civil y Derecho. 

• Deserción- Diseño Industrial Ingeniería en Computación Derecho 

• Situación Económica. inserción al óirnbrto laboral- Soc1ologia Diseño industrial, 

Relaciones lntemacionales Economía 

• Costo- Arquitectura 

• Falta de Orientación- Sociologia y Derecho 

• No han completado el 100% de los cred1tos- Soc1ologia Diseño Industrial 

Relaciones Internacionales 

• Problemas en la Curricula- lng en Computación Diseño Industrial. 

• Excesivos trámites- Soc1ología 

• Falta banco de temas- lng en computación lng Civil 

• Falta de formación en los profesores- lng en Computación Arquitectura Derecho. 

• El titulo solo es visto como de acceso al ámbito laboral y instrumento de mov1lidad

Pedaqogia Periodismo lngen1eria Mecélnica Eléctrica Derecho 

• No hay necesidad por titularse. ya que los empleadores no lo demandan- Diseño 

Industrial. 

• Dificultad en el Servicio Social- Diseño Industrial 

Dadas las características de las carreras en la ENEP Aragón. esto es, sus drferencias 

disciplinarias. de trayectoria y de impacto social. se puede pensar que por ello. no 

existieron causas en las que por porcentaje mayoritario fuesen representativas de toda 

la población escolar de la ENEP Aragón. 
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Así mismo, en este desglose se observa que las falta de formación, principalmente en 

et área de investigación, la situación económica y el significado del titulo como acceso 

al émbito laboral y corno instrumento de mov1hdad, son las problemáticas más 

recurrentes en la escuela. 

Por otro lado, en una investigación presentada por Maria Luisa Miranda Colín y Esther 

Guadalupe Ouezada Ram1rez. para la obtención de su titulo llamada .. Analis1s del 

Plan de Estudios de la Licenciatura e-n Pedagogia de la ENEP Aragón para 1dentrf1car 

los factores implícitos que afectan la titulación" en el año 1991. 

En el Capitulo tres titulado· Factores ex:plic1tos que afectan a la t1tulac1ón de los 

egresados de la licenciatura en pedagogia de la ENEP Ar-agon. se exponen las causas 

de la no titulación que representan los obstaculos o problemas que los egresados 

manrfiestan como únicos motivos para no culminar el proceso de su formación 

profesional 

Para esta parte de la 1nvest1gac1ón se utlhzaron los cuesttonanos Aplicados a los 

egresados de las generaciones 76-84 

GENERACIÓN CUESTIONARIOS CUESTIONARIOS 

1 

CUESTIONARIOS 

APLICADOS EXISTENTES FALTANTES 

1 76-79 13 7 4 

2 77-80 12 12 o 
3 78-81 27 19 B 
4 79-82 36 35 1 
5 80-83 77 77 o 
6 61-84 79 79 o 

TOTAL 242 229 13 

El punto de partida para el análisis de las respuestas emitidas por los egresados en el 

aspecto académico administrativo. fue la recolección de datos de aquellos que 

guardan mayor relación con el objeto de estudio de esta investigación. Se hizo una 

revisión global de los cuestionarios que se hallaban en existencia en la coordinación 
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de la licenciatura en pedagogía. a partir de lo cual se seleccionaron las preguntas, 

cuyas repuestas arrojaron información para este estudio 

3.- Situación Académico- Admlniatrativo. 

13.- ¿Es usted titulado? s1 no 

14.- Si su respuesta es af1rmat1va ¿Cuanto tardo en hacerlo después de haber 

concluido la licenc1atura7' 

a) nlenos de un año b) un aflo c) dos años d) tres años 

e) más de tres años 

15.- ¿A que atribuye esta s1tuac16n? 

Solo para no titulados 

16.- ¿Cuál es la(s) c.ausa(s) de su falta de t1tulac1ón? 

a) cuestiones familiares 

b) no cuenta con asesor de tesis 

e) trámites administrativos 

d) no cuenta con tiempo suficiente 

e) no cuenta con elementos academ1cos para realtZar la tesis o tesina_ 
f) otros especifique _____ _ 

17.- ¿Ha acreditado los idiomas? 

a) los dos b) solo uno e) ninguno 

18.- En caso de no haber cumplido con el requ1s1to. 3eñale la causa principal. 

a) el horario en que se imparte no es accesible 

b) no dispone de tiempo 

e) los esta cursando 

d) no lo(!.) piensa cursar 
e) otro, especrfique ______ _ 

19.- ¿Reahzó su servicio social? 

a) si b) lo está reahzando c)no 

20.- Si su respuesta es negativa indique el motivo p,.incipal. 

a) no encuentra donde reahzarlo 

b) está efectuado los t,.amltes 

e) no dispone de tiempo 
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d) otros especifique ______ _ 

21.- ¿Adeuda materias? a) si b) no 

22.- si su respuesta es afirmatrva, mencione cuales' 

1) De las seis generaciones estudiadas se integro una muestra de 181 elementos (que 

corresponden a los cuestionarios facilitado~ por la secretaria técnica de la 

Coordinación de Pedagogía de la ENEP Aragón) de los cuales solo 11 estaban 

titulados. mientras 170 no lo estaban 

2) Causas emitidas como factores que obstacuhzan la titulación de los egresados de la 

licenciatura en Pedagog1a de las generaciones 76-84 

>--------··-----~C~Ac,Uc_S=cA_=S--~-------- ~F-,R=E~C~·-+----~º"°~-_. 
Falta de t1emoo oa~a realu;ar el traba,a de tesis 71 42º;Ei 

Falta de asesor de tesis 61 36°.At 

Trámites administrativos 51 30°/o 

~~as personales 48 27°...b 

Carencia de elern~.!!.!_~_~_?d6m1cos 48 27º;Ei 

Reauis1to de Idiomas 38 21°~ 

Requisito de servicio social 32 19°/o 

Adeudo de materias 32 19°Ai 

Falta de constancia para el trabajo de tesis 6 3°/o 

Falta de apoyo de la instrtución (orientación. información) 3 2% 

Falta de decisión 3 2%1 

Cupo limitado en los talleres de titulación 1 0.5~~ 

Constantes modrficaciones al traba"o de tesis 0.5°Ai 

Poco material biblioaráfico oara la investiaación de la tesis 0.5°/o 

Cambio de asesor 0.5% 

Desinterés 0.5% 

.. Selecaón cx1raida de los o.~~t1onanos del c~1ud10 50bf"e formación que JX>Slblhla el curnCl.Jtum de 
pedagogia de la ENEP Arngon Una pcr.;.~1vil de los egr1.!sadO!> 
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Las conclusiones a que llegaron las compañeras fueron referidas a caracterizar a 

estas causas sólo como factores externos ya que se observa el problema desde una 

óptica meramente superficial. por e1emplo. ellas señalan que la causa atrrburda a la 

dificultad do los trám11es admimstratrvos es solo un factor externo. Por otro lado 

argumentan que es necesario el reconoc1m1ento de otro tipo de factores. como los que 

ellas denominan implic1tos. estos son las problemat1cas relacionadas con las bases 

que sustentan el Plan de Estudio!!. 

De acuerdo a este análisis las causas aquí dt-scritas no tienen gran determ1nac1on en 

la problemática de la t1tulactón sin embargo para nuestra 1nvest1gac1on (aunque son 

datos de casi diez años atrás). cobran un s1gnrf1cado importante en relac1on a la 

construcción del nuestro Objeto de estudio 

De estos resultados podernos observar que la falta de tiempo. la falta de asesor, los 

trámites administTatrvos. los problemas personales y la carencia de elementos 

académicos son las causas con un indice de frecuencia mas alto 

En nuestra opinión es importante señalar que como estudrantes JLlZgar nuestro mismo 

proceso pone a los ju1c1os baJO una tabla de valores distinta ya que como se observa 

algunas de las causas que aparecen con mayor índice de frecuencia. como la falta de 

tiempo y de asesor. asi como los tramites administratrvos. son contemplados para el 

análisis realizado por causas que limitan la t1tulac1on sin embargo no son causas de 

primer orden. 

Se pudiera argumentar que la falta do tiempo de la que hablan los estudiantes. asi 

como los problemas personales se deban a lo que han detectado algunas carreras que 

es la situación económica o inserción al ámbito laboral. es importante tomar en cuenta 

que la situación económica en los últimos diez años. para algtmos sectores (los más) 

de la población se ha incrementado más bien la tendencia es a la baJa) 

Sin embargo. aunque consideramos el factor econom1co como una causa importante 

que limita en alguna medida no solo el desarrollo de la Tesis sino la misma formación 
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profesional. no podernos asegurar que lo que se expresó en los resultados de la 

mencionada investigación tengan relación con este punto. 

Por otro lado si relacionarnos estos datos con los anteriores. se pueden ver dos 

elementos Interesantes: 

. La carencia de elementos académicos y la falta de fonnación, son rasgos que 

en los análisis. se muestran. tanto en el análisis de los factores externos, como 

en los señalamientos expresados por las carreras de la ENEP Aragón, para 

ellos ae observan corno limitantes fuertes en la titulación . 

. En ambos análisis se anotan las causas de índole motivacional como: la falta 

de constancia, falta de decisión, el desinterés. estas causas para nuestro 

estudio, son importantes ya que manifiestan factores que por lo regular se 

eliminan en un estudio, sin embargo en las pláticas cotidianas con los 

compañeros de generación son causas de las que se escuchan con mucha 

frecuencia. 

También podernos señalar dentro de este ámbito, Ja concepción que tienen los 

sujetos de la titulación, esta muy lejos de ser un espacio de enriquecimiento y 
de formación para el estudiante. 

Por otro lado, recuperando una de las problemáticas señaladas en el marco legal se 

observa que la Universidad Nacional Autónoma, establece que la licenciatura en 

Pedagogía cuenta con dos modalidades de titulación. tesis y tesina, la primera se 

considera corno un trabajo escrito, profundo y amplio, con metodología cientifica que 

dé a conocer los resultados de una investigación acerca de un tema de interes 

relevante del área de estudios y por otra parte. a ta segunda modalidad se describe 

como un trabajo escrito con metodología cientifica acerca del tema de Interés del área 

de estudios. Tanto a la tesis como la tesina son presentadas en examen profesional, 

sólo que es ésta última al sustentante debe examinársele además en la exposición de 

tres temas concernientes a su plan de estudios, seleccionados al azar 48 horas antes 

del examen. 
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El marco normativo vigente de la jefatura de la carrera de Pedagogía en lo relativo a la 

elaboración de ta tesis y la tesina (ver anexo 1). es muy reducido y carece de 

elementos teórico-pedagógico•. debería ser refonnulado de forma que si bien no se dé 

un compendio sobre lo que el alumno tienen que hacer para elaborar su tesis. si 

conozca de forma ciara y precisa los elementos que integran. tanto el proyecto como la 

tesis. 

Se tendría que precisar la diferencia entre la elaboración de la tesis y los trámites de Ja 

titulación ya que estos aparecen en forma indistinta en las dos o tres hojas normattvas. 

defonna que se propondría la conformación de dos documentos uno (ya existente en la 

unidad académica - anexo 2-) que oriente administrativamente al alumno para óptima 

tramitación de su titulo y otro que didácticamente ubique al estudiantado para que 

mínimamente integre y discrimine claramente todos los elementos que se congregan 

en la tesla y lo fl'\Otive para el desarrollo oPortuno y decidido da este trabajo. 

El marco normativo de los talleres de invastigación y tesis fue elaborado en 1984, 

(anexo 3) por la profesora Norma Arias Coordinadora del proyecto y encargada del 

Departamento de Titulación de la Escuela, este se pensó como una alternativa para 
aumentar el No_ de titulados y teniendo como objetivo contribuir .. a la pronta 

titulación de los egresados de la carrera ... ' 

Esta alternativa buscaba la integración de grupos de egresados con intereses 

similares de investigación, para el desarrollo de su tesis, de forma individual o 

colectiva. bajo la asesoría y seguimiento de los docentes del área. 

La entonces coordinación de pedagogía controlaría periódicamente el trabajo de los 

grupos, a través de reportes de los docentes responsables. 

s Reglamenlo para los tallerns ese lnvestlgaoón y Tesis de la UcencintlXD en Pedagogia UNAM-ENEP 
Aragón.1~. 
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Se observó un aumento en el número de titulados, en 1981 a 1984 eran 13 los 

titulados para 1985 se manifestó un incremento de 20 exámenes profesionales (sin 

embargo no es lo suficientemente considerable en relación al números de egresados), 

lo que habló de los buenos resultados de la implementación de los talleres, aunque 

por otro lado los docentes no cumplían con los reportes, de fo,.-ma que :1e limitó la 

futura obtención de datos para una evaluación del proyecto. 

Sín embargo un producto interesante e importante que emanó del trabajo en estos 

talJe,.-es fue una publicación y algunos trabajos de investigación realizados por un 

grupo de docentes y el entonces Jefe de Departamento de Educación." quienes se 

fueron integrando como un grupo importante para el desarrollo de una de las más 

fuertes tendencias en investigación en la escuela. Estos talleres han seguido su curso 

pero sin obtener grandes resultados. 

Por otro Jade. revisando los archivos de los últimos años. que sobf'"e la revisión de los 

proyectos de tesis se tiene antes de se,.- aprobados. se encontró que el índice más alto 

de deficiencias, se encuentf'"a en el amb1to metodológico y teórico.(anexo 4) se observó 

que. de los errores señalados en lo.s proyectos del mismo asesor. se encontraban en 

algunos casos ubicados en un ámbito. por ejemplo de 5 proyectos asesorados por un 

docente 4 tenían enores en metodología 

No en todos los casos, sin embargo l01s dcf1cicnc1as presentadas en el ámbíto 

metodológico. no sólo se pueden constreñir a las carencias del curnculum o a la 

fo,.-mación del sujeto, ya antes mencionadas. si no a una falta de formación de los 

docentes. 

De este análisis también se retornó el tipo de tema de investigac1on que se realiza en 

los proyectos presentados (anexo S), lo que nuevamente nos hace pensar en el tipo de 

formación y preferencia teórica de los docentes. ya que se puede argúir la incapacidad 

de orientar hacia la construcción de conocimiento. hacia la elaborac1on de propuestas 

• Espinos."11 y Montes Angel R Coord1n..'l<JCX" "Constrt.Jcc1on y El<1txx"aaon del Proyecto dn Tes.is 
Elementos, Propuestas y Criticas.· Apuntes dt• la ENEP Aragon no 21. Mcx1co 1989 
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pedagógicas o simplemente a la realización de una lectura de lo educativo desde lo 

pedagógico o bien en una falta de compromiso con la profesión que se enseña. 

Todos estos elementos aquí analizados nos ubican en un terreno problemático, ya 

conocido. el ámbito de la formación del estudiante, este repercute en la falta de 

elementos tanto teóricos como madurativos para la construcción del conocimiento en 

un• disciplina corno la que eat.nioa estudi•ndo. 

¿Qué sucede entonces. en el aula de pedagogía?, ¿Cómo influyen los docentes en su 

formación?, ¿Que piensan los alumnos de su formación?, ¿La escuela es la única que 

perfila profeaionalrnente al alumno?, ¿que tipo de formación posibilita el currículum 

formal de la carrera de pedagogía? ¿que tan significativo es el contenido de ese 

currlculum escolar?. Todos estos cueationamientos nos obligan a abrir otro texto de la 

realidad, pero más próximo a la cotidianeidad del alumno. 

Para poder dar respuesta a eatos cuestionamientos es necesario situar al sujeto y su 

producto. no en el sentido estructural. en donde lo que sucede en un espacio colectivo 

muy reducido, se pierde. no a través de un deductivismo mecánico, deducir del 

carácter general del modo de producción, el sentido del proyecto particular de cada 

persona; sino corno dice Bourdieu a la letra. haciendo referencia a la situación del arte, 

.. lo que procede es que hay que situar al artista y su obra en el sistema de relaciones 

constituido por los agentes sociales directamente vinculados con la producción y 

comunicación de su obra, esto {corno se señaló al iniciar el capitulo} conformar el 
camoo cultur•t• 

Regresemos a teorizar sobre el contexto en el que nuestro objeto de estudio y su que 

hacer específico (elaboración de tesis) se ubican, inicialmente se hablará sobre la 

cultura y el campo cultural de y p•ra los universitarios para después, tomando como 

punto de partida este marco de la cultura ubicar la formación del pedagogo desde la 

perspectiva del curriculum formal y desde las relaciones en el aula. 
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2.2. LA CULTURA Y LA UNIVERSIDAD 

El CAMPO CULTURAL. 
Esta situación no puede estudiarse fuera de la cultura ya que como Jo dice Javier 

Palencia ... La cultura es en e:ste sentido, (refinendose a ... ) la manera de actuar, de ser, 

de comportarse, de juzgar. por Ja que puede 1dentrficarse a un grupo humano en su 

relación y contradistinción con otros grupos .. (") 

El concepto de cultura ha encontrado su signtficado en distintos momentos de acuerdo 

a las necesidades socioh1stóricas de los sujetos. 

Corno por ejemplo podemos ver que para los enciclopedistas. producir cultura es un 

proceso natural y el hombre un animal cuya caracteristica es esa. No solo 

consideraban que cultura y progreso eran sinónimos. sino que aden1cis se habia 

llegado a la fase histónca superior. en ese momento. la ciencia y el conocimiento 

formaban parte importante del producto de ese proceso civ11i.z:atono. se trataba de salir 

de e.se oscurantismo. a través del dogmatismo eclesiástico. en el que estuvo sumido el 

mundo occidental. 

Scheler en un sentido más ontológico. nos dice que la cultura es humanización. en un 

proceso similar al que señala Comte. La finalidad de la cultura es hacernos hombres. 

Cassier en una lectura comprensiva, neokantiana de la realidad concibe a la cultura 

como la manrfestación de un sentido que no puede desglosarse de lo físico. s1 no que 

en ello se halla adherido y encarnado. Para él las obras humanas tienen -sentido", son 

.. simbólicas". A través de estos postulados el hombre ha de ser definido por su 

actividad. resulta que s un animal simbólico. "El hombre no vive solo en un universo 

físico s1 no en un universo simbóltco-. en donde el lenguaje. el mito. el arte y la 

religión, pasan a formar parte del universo humano 

7 Pafenoa. Javief". •La Uncvers.dad COfTlO 1deolog1a A p.-opó5'IO dti cuttur.t Uf""NVCf"S.llana y cuftur.1 acerca 
de la unive~dad. En Unive~dad Naaonal y Soal'"dad. CllH • UNAM p 346 
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De este modo Ja cultura no puede explicarse baJO bases b1ológ1cas. como lo 

argumentaban los otros autores, no sólo no es una ampl1ac1ón de la realidad b1ológ1ca, 

si no una nueva realidad creada por el hombre. 

Bajo esta misma perspectiva, V. Kelle y M. Kovalzon. nos dicen que Ja cultura eXJste en 

la sociedad Fuera de esta. es decir, en la naturaleza antes del hombre no ha habido ni 

hay cultura argumentando a traves de Ja d1ferenc1ac1on que existe en los procesos 

naturales y sociales es necesario estudiarla dentro de la relac1on con la sociedad, 

ademas de que el hecho de situarla bilJO esta perspectiva sera y es un categoria 

relevante. con ayuda de la cuya ra C1enc1a Social. investiga la act1v1d.ad de los 

honlbres. el func1onilm1enlo y el desarrollo de los distintos s1sten1as sociales.~ 

Es claro que estos autores a traves de la concepcion n1.:Jrx1:1na de la sociedad hacen 

enfas1s en la 1n1portanc1a de la construcc1on de culluril c:orno c:Jtegor¡a que sostenga a 

la naciente C1enc1a Soc1ill a traves de la nueva concepc1on de sociedad y de realidad 

que postula cambios e._onom1co sociales trascendentales 

Ortega y Gaset, aulor que en el transcurso de sus escritos va y viene entre la 

concepc1on b1olog1s1sla y la h1storica. entre sus conclusrones mas recientes nos dice 

que la cultura es :a actitud ante el reto de la circunst.:inc1a. pero como c1rcunstanc1a es 

variables y Ja vida humana tiene ese privilegio ontolog1co de la n,udanza. no es posible 

sostener que existe una cultura absoluta. s1 no que han ex1st1do y existen n1uchas 

Con estos elementos decimos que cultura trene drferentes acepciones. que 

encuentran determinadas por el momento h1storico en el que se encuentra el su1eto 

que la define, la pos1c1on teonco metodolog1ca ante la realidad que se tenga. el uso 

que se le de en el discurso, es decir. por e1crnplo. al hablar y descnbir los hábitos. los 

mitos. el lenguaje de un pueblo. se esta hablando de la cultura de ese pueblo. o bren 

ad1et1vando su uso. cultura poht1ca. cultura ecológica. entendiendo por ello una actitud 

cognosc1t1va y activa de un grupo dado ante un .:¡specto. una d1mension o una pane 

dada de la realidad 

8 V.Kelley y M Koval;r:on -En~~yo 50bfc la lt_-or-1a rnanosta de la soocdad- p 137 
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Finalmente por cultura se entiende •·... como el con¡unto de significados y 

comportamiento3 compartidos. desarrollados a traves del tiempo por drferentes grupos 

de personas como con!'>~Cuenc1a de sus experiencias comunes. sus interacciones 

sociales y sus interc.amb1o:os con el mundo natural .. 

Estos s1gnrf1c..ados y comportam1ento'.'I. - se alOJan tanto en las 1nst1tuc1ones. 

costumbres. ob¡etos y formas de vida corno on las representaciones mentales que 

elaboran los 1nd1v1duos y los grupos y que se trasn11!en en las d1scipllnas c1entif1cas en 

las especulaciones filoso"'1.::.as. f"n !a!> narraciones históricas. en las expresiones 

artisticas y en la sabiduría popula~ 

En este sentido hay· un.a cultura de ios mex;canus · o de los mox1canos de hoy o una 

de las gentes det O F y una de :a! o cual barrio o colonia. y de tal edad como hay una 

cultura de los un1vers1tario!> o una de los unameños 

Para ello agregamos nosotros. como lo hemos definido en un pr1nc1p10 las categonas 

de campo y de habitus de Bourd1eu que nos ayuden prec1san1ente <l establecer /.'l 

d1st1ncion entre un grupo y otro 

.. Lo que constituye a un campo es la existencia de un caprtal comun y la lucha por su 

apropiación. entre quienes detentan el capital y la de quienes aspiran a poseerlo .. ('") 

Los que participan en el campo 10 conforman por tener 1nteres comunes y en este 

sentido un lenguaje tamb1en común y una compllcrdad Objetiva que subyace a todos 

los antagonismos 

q En este c.;t'.',.O. al rcfe11fno"'.i a 1.1 culflJra dt' lo'~ rnex1cano!. no h.1t.H;1rnos dPI Pa111mon10 cunurat que !>C 
trata dt~ 1mpooer como un .. 1 lorm.1 di:' und1c.:1r la d1ver.;.1dad y ocullar la d1frrrnaa. por p."lr1e de unos 
cuantos. a tr.wes de~ Ju·~t•f1c.:w-...1on qul• 10-;. pretr:>nd[' 1nlroduc . .ir. como elrmeritos de la CUitura un1vf•rs..111. 
a la c.u..""W hay que ;¡..,..r.;.c r ... omo ux11.,1duo-. fc>tn->atlo:. v c.urtn!" •. ;1 ··~.1.1 S•• I'-' ha ctcnom1n<1do ~cultura de los 
mcx1c._-.nos·· 
POf'" el contrano. e~ irnportanlr:- Que se ac.Jnre qut:! este termino ~e vt11lza caractcnzando a tOdos los 
s.1grdicadas. valores. cor-"10amicntos. costumbres etc que '.'>t' de-s .. a11TOilan en las diferentes localidades 
QUC ex1s.tcn en el temtono mexicano 

10 0pot 
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La posibilidad de la conformación de sujetos en un c..--.mpo determinado tiene que ver 

con la integración que cada uno hace del mundo ob1ot1vo. as1 como el mundo suD1et1vo 

importa y en cierta forma determinada lo ob1et1vo 

Para ello Bourd1eu trata do reconstruir entorno éll concepto de hab1tus este proceso. 

"El hab1tus generado por las estructuras objetivas. genera a su vez las practicas 

1nd1viduales. da a la conducta esque1nas bas1cos de percepc1on, de pcn!lam1ento y 

acción ... (' 1
) El hab1tus se va formando en c;:ida mdrv1duo de tal forma que la:; 

manrfestac1ones aparentemc!nle mas libres. con)O el modo dr! vida de cada una el 

gusto. etc, se adapt::t a su cond1c1on de clase, /;is cond1c1ones de cx1stenc1a de cada 

clase van 1mpon1endo 1nconsc1entenlen1e un niodo de clasrf1c.ar y experimentar lo real 

Las prácticas no son meras ojecuc1orH•:-. .:-Jp h.1tJ1{u<:: riroduc1do por Ja educac1on farnd1ar 

y escolar, por la mterior¡zacmn de reglas socrale::; estils s<> actualizan. seo vuelven 

acto, existe por tanto una 1nteracc1on d1alect1ca entre la estructura de las d1sposrc10nes 

y los obslaculos y oportunid.'.ldes de la s1tuacron presente, permite reorgan1~ar ras 

disposiciones adquiridas y producir practicas transformadoras 

De aqui que en el hab1tus se integren lo que son I0.5 sistemas stn1bollcos como 

estructuras c-structurantes, como 1nslrurne:1to~1 de conoc1n)1ento y cons1rucc1on ce lo 

real( 1 ~) 

Estos sistemets establecen un orden gnoseolog1co. es decir. el establec1m1ento de una 

forma de leer y actuar en la realrdad. a travCs de configurar y con1unicar la 

pos1bil1dades cogn1t1vas del SUJeto. hace posible el consenso sobre re sentido del 

mundo y promueven fa integración social 

11 Op Cfl p.3-4 

12 1dem 
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Es en la vida cotidiana donde a través de la distribución de bienes materiales y 

simbólicos. se establecen las aspiraciones. la conc1enc1a de lo que cada uno puede 

apropiarse, aquí es donde se arraiga la hegemonía'' Este efecto es producido por la 

cultura dominante. cultura que es. en este sentido, '"violencia s1mbol1ca-. es decir la 

cultura a ltaves del lenguaje y la comun1cac•on se transmite y se crea. en las 

sociedades donde existe diferenc1ac1ón y durn1nac1on s.oc1al. se expresa como en 

ideologías. de priv1leg10, poses1on y trabaJO parn unos cuantos 

Violencia simbólica que logra que las con5trucc1oncs intelectuales que se producen en 

un campo cultural determinado. parezcan aprop1ada3 a las estructuras sor:1ales 

Estas construcciones intolectuales estan determinadas por aspectos mas acadcm1cos 

o científicos por s1tuac1ones politicas que se manc1an al interior de los miembros de 

cada campo 1ntclectual. por separado e 1ndepcnd1ente de la :-.utor1dad propiamente 

científica 

El campo que nos ocupa definir es precisamente un c.."lmpo c1ent1f1co intelectual. en el 

terreno de la educación, por ello de acuerdo a lo expuesto. es importante 1dentrf1car el 

hab1tus de los Sujetos que lo integran. en nuestro caso es definir que tipo de 

formacion. tanto escolar. como extra escolnr. tiene el pedagogo. de tal formil que 

puede interiorizar. organizar y construir conoc;m1cntos sobre educac1on o pedagog1a 

Luego entonces analizar lo que pudiera sor el campo o los campos de formLJc1on del 

pedagogo implica realizar un recorte de la realidad y reconstrutrlo. en este caso 

hablamos del profesional que se forma en la Universidad Nacional Autónoma de 

MCXJCO en la Escuela Nacional de Estudios Profesionales Aragon en el marco cultural 

de la sociedad mexicana actual. es por ello que en este momento se hablara del 

universitario dentro de la universidad y se cxpondran de manera general algunos 

1 • C..1~ aho..-a anotfW" el papel de la •deciot}I;\ dorn1nantc y h1~gr.-mon1c.a, corno p.~rie de la clase 
dominante. que a traves de la c...1.Jltura y ~ endr n tmvt•"> de lo~ op.'lrJtos 1deolog1cos: controla los mes. 
estatus y formas de vida de las cia~cs de:o.poseula~.(~n qut! pof (..•llo se niegue lns posit.Mhdades 
subjetivas contestatilllaS QUE' ~Jby,"K.:-en en ~Has) 
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rasgos que caracterizan a la sociedad mexicana en su incidencia en la confoJ"mación 

del campo cultural del univen1itaJ"io. 
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CAMPO CULTURAL V UNIVERSIDAD 

Para definir los elementos que conforman el campo cultural universitano es importante 

que se señale, como se ha conformado México culturalmente. para ello en este 

apartado trabajaremos algunas categorías que. baJO una explicación particular. 

explican esta conformación así como se hablara del signrf1cado del patr1mon10 cultural 

de los mexicanos. como un hecho que marca el tipo de cultura que nos envuelve a lo 

largo de nuestra formación. 

A lo largo de la historia del país. se presenta una .. problemat1ca .. sin resolver, puesto 

que no se le ha dado la 1mportanc1a trascendental que tiene p.::1rn el desarrollo mismo 

del pais. el pluralismo y la muftietrna cultural En el Mexico actual se ha visto como los 

diferentes proyectos de nación, han trazado programas para c1vllLZar a los 

incrviltzados 

Nuestro país culturalmente se caractenza por la drversidad. la drferenc1a, la pluralidad 

y la multicultura, estas e!ltán presentes aún en /05 esfuerzos por unrf1car el Sistema 

Educativo. en este sentido los medios masivos de comun1cac1ón. las políticas 

acciones gubernamentales. bajo algún propos1to. declarado o 1mplic1to. refuerzan la 

unidad nacional reahzar iust1c1a socia!. alcanzar la democracia. crear un mercado etc 

En la pluricultura se reconocen la diversidad cte factores de d1st1nta naturaleza. desde 

los contrastes geográficos y regionales. hasta los desniveles economices y educativos. 

ademas de las cond1c1oncs como la edad. el sexo. la ocupac1on. el s1t10 de res1denc1a. 

asi se diversrf1can los modos de hablar. forrnas de conducta, valores y símbolos 

propios. habilidades creencias y conocimientos 

Las etnias son sistemas sociales con 1dent1dades propras y de larga duración h1stónca. 

en México existen y han ex1strdo etnias aUn a pesar de los diferentes tipos de 

colonlZac1ón y dom1nac1ón que ha tenido el pais en su h1s1cn.:.J 

En este sentido cuando se hace referencia a la cultura de los mexicanos o como lo han 

impuesto algunos. el pa!rin1on10 cultural de todos ros mexicanos, es reducir en 

principio, los elementos que caracterizan nuestr.3 poblacion y que la hacen rica en 
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tradiciones. así como limitar el desarrollo y la transmisión de valores, hábitos etc. que 

fortalecen la formación y conformación de individuos. 

Para que cualquier elemento de la cultura pueda reconocerse como patnmon10 

cultural("), debe ser un bien material o simbólico en circunstancia de sentirse parte del 

-nuestro"' o del NOSOTROS, de una población, en este sentido. en México existen 

muchos patrimonios particulares. pero también existen otros que se asumen como 

comunes o nacionales. el idioma, el himno nacional, la virgen de Guadalupe, más por 

"de a fuerzas"' o por inducción del sistema que por una aceptación real que prop1c1ara 

la inserción o reformulación de las características de la cultura 

La historia del país, el tipo de arte, los modelos educativos. se configuran desde la 

perspectiva del estado nación, ba_t0 factores de indole ideologico. cabe aclarar que 

aunque los productos de estos elementos culturales (obras de ar1c. planes de estudio. 

libros de texto, son considerados como resultados de los intereses de un grupo, los 

sujetos sociales que participan en la producción. en niveles 1nlermed1os del proceso y 

muy poco en los decisivos, negocian sus puntos de vista. no solo intelectuales. sobre 

el tema, disciplina o acción de que se trato. si no debaten sobre las necesidades e 

intereses del sector de clase al que pertenecen. o bien sale aparecen en est~ 

diversidad cultural como elen1entos en contrad1cc1ón. en luchas. en la drs1dencra etc 

son sujetos que permiten de alguna forma el enriquecimiento cultura: 

Por otro lado se observa que dentro de fas pretensiones do dom1nac1on 1n1ciadas 

desde la colonia, se niega el valor que tiene cada una de las drferentes formas de leer 

la realidad. bajo el parametro de Jo verdadero. lo c1v1llz.ado y 10 culto, todo lo que esta 

fuera de la cultura occidental. es bajo, es inculto sin fundamento. en alguna epoca 

hasta endemoniado, todo tenia quo ser sustituido o excluido. es por ello que los 

grupos o sectores de las población desprotegidos y colontz.ados mayoritanos. desde 

Colón. no integraron y más aún no integran, la cultural de los colonizadores, solamente 

se aprendió a vivir con ella. 

u El desarrollo de este ap.utacJo fue tornado h.•.itfl.J.."""t1mt-n~c del traba!O de Nt~-.;u; 8unf1i Ba1a:1a 
denominado "Pensar NUf'!<il,.n Cu'1urn" Ahnnza Ed!lonar Mf~x1c..o. ¡991 



Hay quiones. al anall.Zar la cultura de nuestro pais. la catcgonzan como una cultura 

mestiza, sin embargo lo bioló91cam~n~·~ racial n-. puE:.:-.!i:_' t;(l;.c.-1ncJQr ni~·->,,.ri•c.-.n .. •n"~ :'! 

Ja$ caracterist1cóJs cutturaie::. In re.<ll/idn1 antt:.:s menc1.::>nnd¡_- muf"_;tr:i ~¡r-:;i r:u•« ·!"~• 

mutuamente excluycn~c le.!O~ del reconocim1c;ntc. d~-· In drvf'!'.~::.1d.'.!d y el d1,11-:.·~·_. 

En atgUn momento de la h1stor1a SP trato de vincular elementos da la cultura de origen 

y la cultura occ1dentahzada, en el nac1onaf1smo. en distintas ramas del quehacer 

humano. se vio expresado. por ejemplo en l~"ls obras de Manuel M. Ponce. vinculando 

la cancion popular mex1cólna. en compos1c1onos de música para orquesta s1nfonrca. 

habria que preguntarse ~1 esto representa o s1gnif1ca algo para las localldades 

culturales que se pretende vincular o en realidad sofo se torn01n algunos rasgos de 

cada cultura sacandolos. de contexto. resultando fa perdida del s1gnrf1cado origina! 

En el caso de la cultura para la formacion dt~ los un1vers1tar10'j, el reconoc1m1ento de la 

diversidad y las pos1b1hdades de dialogo que se generen al interior de la casa de 

estudios, es importante tanto oara el 1TI1sn10 desarrollo de su profesión y de su 

persona. como para el crecimiento del pa1s. ya que sera posible el desarrollo de la 

c1enc1a, la tecnología y su vrnculac:on con la formulac1on de proyecto!:> y acciones 

acordes a una realidad nac1on;i! 

En el sector educativo la alternativa se pudiera ~ncontrar e,, los drferentes niveles del 

proceso, tanto a nrvel de! aula como en el desarrollo de planes y programas de 

estudio Estas acciones pueden -verse no como utopJcas. ya que en nuestro país. 

estamos en n1ornentos de transición y de rupturas. que se han manrfestado en esta 

década y a finales de la pasada La Plecc1ones de 1988 y el rnov1m1ento Carden1sta, la 

"'apar1c1on·· de una drferente r11stona de México presente en los libros do tex1o de 

primaria. escrita por mex1c.ano exentos de poder. fa lucha de los diferentes grupos de 

campesinos y trabajadores del centro de del mtenor de la repUblica y .. sólo como 

e1emplo Chiapas". el atentado al candrdato pres1dencral del Partido Revolucionario 

lnst1tuc1onal y los claros enfrentamientos políticos a nivel electoral, encabezados por la 

inconsistencia ingostenrble del gobierno. que se ve amenazado por brotes de 

descontento. entre 1ntelectu.a/cs y camoe~1nos 
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En este momento, que se dibuja con tenor. ante Ji\ violencia social en tunden-::1a a 

reproducirse. ns import.unto iorm;lr por a ~I camb;;:) v ei cJasi4nollo de nuc::vas fonnas d0 

gobiemo. de product1vid:11d y du \.1CL1 

Otro elemento dtJJ carnpo cultura! do nue!ltro su¡~to. e-:; :;u formación P.n el rnarco de I•~ 

Universidad Nacional Autonoma do Mex1co. luego entonces. es necesano señala~ 

cómo la caractenzamo.; 

Hablar de la universidad'. en gran medida es hablar d~ Ja relac1on educac1on sociedad 

ya que en ella se crean los elementos intelectuales que 1nteractuan en la sociedad. no 

solo hablamos de sujetos profes1onalea formados para la e1ecuc1on de tarea!: 

especificas dentro de la estructura social. si no tambien ae los proyecto!'> de sociedad y 

de los conoc1m1entos que soc1altnento expl1c.an y dan forma al u111verso (' 'J 

En los Ultimo s años, la edu~'IC1on me.-:.1cana se encuentra enmarcada por una profunda 

convergencia de factores econom1cos. po/1trco~ y sociales 1nflu1dos por una 

revitahzación de las ideas liberales 

La pugna por la hegemonía social se encuen!~a rcfleJ<1da en ta formac1on de un modelo 

educativo congruente con la!'!. nece=::1dades Que en los amb1tas na::::1cnales e 

internacionales han estado presentaoo 

Las necesidades econom1cas y polit1cas ejercen 1nfluenc1a en todos los terrenos de la 

sociedad. donde uno de ello~ surge como un espacio par:'? lograr que el modelo 

económico cumpla con sus ob1etivos la educac1on De manera interdependrente se 

vuelve otra vez el lugar prrvi/eg1ado para intentar conseguir el tan espe.rado consenso 

social. 

1
" De ah• el s.iQnrf1c."KJo el1molog1co d~ ur11veor.>1dad concw-.,m1 .. .-,to d~I untvf'!r~.o. Qur tiene tambiéon que 

ver con el conoc1m1cn10 uruver.s .. ar. de uc.urrdo il ;a CO()Cep.Clón lr•td•ClonaJ que r>os haDfa ae1 
conocrmjento úr"MCO y para !actos. s.ocialmcnlr, leg111mado y valido 



En paises como el nuestro que se encuentran en subdesarrollo. los cambios 

vertiginosos y radicales han provocado la necesidad de una adaptación al contexto 

internacional Para lo cual modrfican sus politicas sociales planteando nuevas formas 

de organización social basadas en condicionamientos del nuevo modelo económico. 

Además su educación se condiciona a la necesidad de capacitar e instruir a la 

población para que mantenga una cierta productividad y mentalidad La preocupación 

se encuentra en un equilibrio entre las necesidades productivas y la 1nstrucc1ón media 

para la población. Más que para abatir los niveles de anatfabetismo y pobreza. ya que 

son estos un obstaculo para la modernLZación de las naciones 

Asi mismo y bajo este contexto las polit1cas educativas do México derivadas de este 

modelo económico y politice. no son un conjunto de decisiones autónomas. lineales y 

racionales. cada decisión educativa y el con1unto de ellas que constituye una política 

se adopta reflejando las necesidades. las presiones y los intereses Que existen fuera 

del sistema escolar. tanto los que c:orrespond~n a la clase dominante como los que 

provienen de las clases subalternas y los que derivan de las alianzas y compromisos 

entre los dcferent"d's sectores sociales que se refleJan en el propio estado de esta 

manera, la educación llega. por un lado. a cumplir funciones esenciales en la 

reproducción de la sociedad capitalista. y a existir. como refle10 de la pluralidad de 

pensamientos. expresándo!'-e a través de diversos niveles de resistencia 

BaJO este tipo de lineas la educación superior en México se encuentra cada ve~ mas 

apegada a los requerimientos del aparato productivo y al modelo económico que 

privilegia ciertos intereses y utiliza a la educación como un instrumento más para la 

producción. en lugar de considerarse como un espacio privilegiado para la const1tuc1ón 

del su1cto social, (su1eto-art1culable con proyectos, con el trabajo con el lengua¡e.) 

Esto refle1ado a nivel regional y nacional hace que en el caso de la Universidad 

Nacional Autónoma de México, pierda progresivamente las funciones que le deben ser 

caracterist1cas: la docencia y la investigación. vinculación con la comunidad y difusión 

de la cultura. 
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La constante determinación de Ja sociedad para que Ja universidad logre encontrar sus 

funciones sociales se torna cada dia más un objetivo indispensable que pretenda 

romper con las presiones burocráticas que desvirtúan su esencia. 

Fortalecer vinculos sociales conjuntamente con /a revitalización de las carreras 

tradicionales y Ja incorporación de nuevas con un sentido humanista para lograr un 

redimencionamiento de Ja un1ven1idad. 

La universidad tiene que ser considerada como un espacio abierto y plural donde se 

confronten formas de pensar que enriquezcan su objetivo central y ademas satisfacer 

las necesidades sociales 

Por mucho tiempo la educación superior ha tenido /a 1nfluenc1a directa de problemas 

diversos tales como: 

.-desvinculación con fas necesidades sociales 

-pérdidas de las funciones que le son inherentes. 

-proceso gradual y constante de burocrati.zación. 

-el ser considera como un espacio para el ejercicio def poder 

-ntasrficación constante en detrimento de fa calidad de la educacion 

-privilegiar a carreras mas apegadas a fas necesidades del aparato productrvo que la 

sociedad en su conjunto. 

-disminución del presupuesto asignado. ademá:> de la incapacidad de una auto 

suficiencia económica. 

-trabas constantes para el progreso y titulación de sus egresados 

Este contexto en el que vive Ja UNIVtll. cada vez de una forma más acelerada, la hace 

entrar más conscientemente en procesos de cambio en Jos juegos de las relaciones 

establecida. ·ra modernidad y más moderna modernidad han traido, entre otros. 

procesos de compleji.zación y de especialización en las relaciones. los role~ y los 

patrones culturales que se habían mantenido estables y definidos por mueho tiempo, y 

producido movimientos como el que se da en el simultáneo fortalecimiento de la 

contradictoria y aparente primacía de la relación funciona/. 

"" 



La universidad es parte de la sociedad y en ta cul:ura universitaria se reproducen \og 

esquemas culturales de los grupos o las categorias sociales que ta trascienden La 

universidad, reafirmamos s1 bien es cierto quo en su vinculo con la sociedad reproduce 

ideotóg1canl8nte al pensamiento de quien gobiernn. tambti!n a trave!\ de sus grupos y 

relaciones sociales en sus mismos proce!'>Os polit1cos. sociales. academ1cos 'J 

administrativos, se gene-ran lecturas distintas de la realidad con proyectos académicos. 

y politices contestatarios y divergentes al dominante 

Para el caso que hoy nos ocupa. esta r~lac1ón que actualmente tienen la universidad y 

la sociedad. impacta en el tipo df~ cultur<"' d~ y para los un1vers1tano!l Es de los 

universitarios en tanto que • se incluye la 1nst1tuc1onal1dad que va desde as.pectas 

nuevos formalizados corno el follo.loro. el respeta o no de los. antepasados. la historia 

oficia! o \.c. cel<·bracmn de las efemertdf"s. e! sentido prospectivo. los planes y 

programas has.ta lo prop1amr.ntta 1nst1tu1r10 o 1n~t1tuc1onahz.ado. l.:t~ estructura:-. 

formalmente 1nst1tu1da:. f)afa ¡::rolt~~"]'.'.!r l..i rn:1nca de !>cr d•~ ese grupc de la unrvers1dad· 

Y es para los un1vers1tar1os. porque- la :Jn1vers1dad no ~al~ a traves de sus planes y 

programas. de estudio. s.1 no a traves de su curriculurn oculto. su capacidad reproductor 

de estatun. su capacidad d1stnbu•doro de empleo~ d~ su expcrienc1::i. en la 

participac1on estudiantil polit1co-acaden11ca se forman profesionales con perfile$ 

diversos para su dosarrollo. en el meior dt::- lo~ casos. en el mercado laboral, 

productivo, dP. bienes y servicios en l<t 1nvest1gac1án o en cualquiera de las esteras 

soc1a\es. para autoemp\earse o bien. para formar parte de las filas de desempleados 

Esencialmente de lo que nos interesa a hablar a traves de esta lectura sobre la 

universidad. es de ta cultura para la formación de los un1vcrs1tarios. (aunque esta. no 

es sin la cultura de la universidad). no nos abocaremos a reconocer los procesos y 

aspectos que determinaron su actual estado, el interés como se dijo, es en el sentido 

de observar algunos elementos que nos refieran la cultura un1vers1taria como un 

HJ Op C1t F Javier Palcno:'I p 349 
" Panr dt.• l;t ronnac¡Ófl Uf\lv~·r~.nana Que ~e enc1 . .1t•ntra en el dt.•r-."lnollo l1f' la r:umc111a d1.• r ... np<tolaaon 
especi11C.J p.""V<• ello ., p.¡l!a cuyo fon.;1l~n111:."nlo l1.1n colatx>rado ICKmar. di-!" c,onip<>f'lar~,t·. la dot.toon 
1nfonnat1ca y los valOl'cs pro~os cJe lil muy de5.<uTn4lada cullum burcx::ra11c~1 naoor • .a! y de 1.1 crneruentc 
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elemento que contribuya a la formación de su1otos. que para la universidad se traduce 

en la formación de profesionales. 

Raquel Glaz.man N. señala que la forn1ac1ón prOfesional que se brinda en la 

universidad. tiene una finalidad esencial, dado que la demanda estud1antJ/. los 

requerimientos soc1oeconómicos y la conformación de las misma un1vers1dad en su 

origen. hace de ella un centro de mvest1gación, docencia y formacion profesional. 

• ... pareciera que en la s1tuac1ón actual de cns1s, las demandas de la profes1onalizac1ón 

imponen un giro especifico a las labores de invest1gac1on y docencia. giro que asume 

visos diferenciados segUn la ponderación que de ellas se hace. en et seno de escuelas 

y facultades· 1
• 

Esta situación nos hace pensar que en una sociedad con el nivel y desarrollo de l.:l 

nuestra, la natural div1sion del traba10. la d1vers1dad misma y la espec1a/1zac1ón de /as 

d1st1ntas act1\11dades, la configuración y complCJozacion de los aparatos adrnrnistrat1vos 

jurídico y político eXJgen o sugieren por razones de tunc1onalrdad. mayor 

func1onaltzacíón de /as relac10nen entre personas Parado11can1ente este mismo 

desarrollo de la especiali.zacjón de las act1v1dades y du la comple¡i.zac1on de /as 

relaciones hace más patente el papel del ·poder- quf! put~de ordenarla5 hacra un fin o 

coord1narlas, regularlas, modularlas o modelarlas para un efecto concret.:> 

Tal situación trasciende la esfera de la producc1on de conoc1m1entoo; teorico-pract1cos. 

va obligando a la espec1ahzac1ón en qua las figuras se hacen expertas. con el riesgo 

de que ·e1 experto• en un saber o saber hacer. no tenga sobre ello una v1s1ón que la 

englobe o llegue a magnrficar o absolutizar en tal forma su ex:penenc1a sobre tal que 

haga de 81, el centro del universo. 

La universidad actual, en este sentido. pretende formar profes1onistas 1
'• espec1ahzados 

frente a una sociedad que los demanda y emplea. a partir de la existencia de con1untos 

•• Gla..zman N Raquel. ·Función df! la Urnver.wd,'KI Publ1c.a·. rn Un1v<"r.>1d.'ld N~onal y sc .. :::u•dad 
Colecaón Mex1c.o actu.-ilid~ y ~r.>Pf"ci•Vil'5 UNAM p 199 
1•cabe sel"ialar que el c..onc.,~p10 de profr.:.100 -:.e crntr<J en la r,,.15fNK"Á;-1 de una Sl'tlr dC> .k::llv1dadt•s que 
se dt!s..··uTollan t•n c.."lrnpo·~ cspecs.th.r<tdos ~u 0t1gen remite al elrfe!'mo, t-n 1an10 Que parir de la 
necesidad de restncoon r1el accc:<.0 n loo; conoam1cn1os. de sectores s.i:-lectos según su origen de ciase 
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de conocimientos. t8cnicaa habilidades y nof'"mas promovidos mediante Ja enseñanza 

uníversrtaf'"ia. 

En otros términos la unrversrdad codtfica uno o vanos tipos de conocimientos y definen 

las fo,.-mas normativas paf'"a drtundirlos, para estos fines establecen planes y programas 

de estudios, para el reconoc1m1ento para el saber producido por la 1nvest1gac1on 

Los planes de estudios de la enseñanza un1vers1tar1a pueden verse como instrumentos 

conformados a partir de una interrelación de fuerzas un1vers1t.ar1as y gremiales de 

dive,.-so cuño 

Por otro Jade esta formacion profesional, dentro de las un1vers1dader;, esta ligada 

intimamente a la certrf1cac1on La certrf1cac1on obedece a la necesidad de normas para 

regular el ejercicio de :.:ls practicas profesionales y promover selecc10nes de diverso 

tipo. Situación que presenta a las diversas profesiones con10 drferentes. no por su 

contenido en sí sino, por condiciones de prest1g10 socral y consecuentemente oe 

remuneración y de apertura o no del mercado laboral 

"Esto es que la consecuc1on de titulo es en func1on de ra escala de prest1g10 en el 

medio de profesiones. baJO esta lógica se establecen prioridades mediante el manc10 

simbólico de aprec1ac1ones La un1vers1dad promueve, alguna medida. la 

producción y reproducc1on del poder de gremros profesionales y et delas propias 

carreras. asi encontramos profesrones como la medicina y la ingeniería, pro 

antigüedad o valoración tecn1ca, o la admm1strac1on de empresas por las necesidades 

de modef'"ni.zación, se encuentran en un estatus profesional le1ano al dela pedagogía. 

profesión subvaluada ... :·> 

Encontramos a través de esta lectura parcializada de la realidad. a una umvers1dad del 

utilitarismo. ésta apoya a la profes1onahzac1on y dentro de las profesiones aquellas 

que se dirigen a Ja producc1on ('>C:eononi,~. SP dPSf'~Pocupa de c1ert<ls areas de las 

;;oalbídcm 
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disciplinas sociales y humanistas y presenta tendencias ideológicas de derecha tanto 

en el plan de estudios COJTIO en lo que pudiera ser el currículum oculto. 

Por otro lado la universidad también se asume como centro de producción y difusión 

del conocimiento en el limbito de la docencia y Ja investigación y consecuentemente, a 

las necesidades para la producción de conocimiento No hay aquí una discriminación 

particular de campos disciplinarios o prOfesionales, representa la v:inguard1a en la 

producción del saber, en el tratamiento por vias arternatrvas y complementarias 

La autonomía y la capacidad critica se constituye en apoyo a la 1nves11gac1on. la 

primera se vislumbra en tOrminos acadCm1cos. oconom1cos y adm1n1strat1vos La 

libertad académica posibilita la elección un1vers1tana de ob1etos de estudios y formas 

de acción sobre los misnlOs. AUn cuando en el mundo contemporaneo resulta dñicll 

argumentar la ineXJstencia de int"reses sociales, políticos y econ6m1cos en el seno de 

la investigación unfversitaria. la pluralidad acad0m1ca sigue caracienzando sus 

ámbitos de indagación. 

En este sentido y conforme a las condiciones eXJstentes de libertad acade!m1ca. la 

universidades pueden promover el surg1m1ento de propuestas alternativas en 

ámbito de especialización. que contrarreste una tenoenc1a irrefrenada a la 

dependencia y el sometimiento científico, tecnológico y cultural en cuanto al 

conocimiento. 

De aquí que a Ja UN.AtJI se le considere como el espacio intelectual de mas alto nrve/ 

del país, pero como todo espacio cultural, hoy desde dentro y desde fuera su 

descalificación ideológica. 

La ideología de Ja ciencia, como vision política del ejercicio administrativo. expresa hoy 

el viejo conflicto entre dominación cultural y liber1ad intelectual. entre lo político y lo 

científico, es decir, en este momento Ja universidad integra los más grandes valores 

políticos y sociales, cultura que negó las clases dirigentes, estas crean valores que se 

diferencian de la cultura popularizada. 
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La visión tecnocrática es la nueva concepción totalizadora y finita del ejercicio 

burocrático administrativo. En razón a. ello se declina un proyecto en su ser y deber ser 

a imagen y semejanza de sus naciones ejemplares. 

La universidad es el centro de la creación critica (seria o panfletaria) y es por ello que 

se convierte en el centro de la critica. Sin embargo en ella existe una diversidad 

- en la medida que se fue desagregando el referente de las generaciones como la 

relación básica del referente estudiantil. 

- por las relaciones sociales y de estatus. 

- por la pérdida del peso ideológico que tiene la concepción de comunidad l!'!Stud1antll y 

ésta en el todo unrvers1tar10 es determinante para la un1vors1dad del Mexico en crisis 

- a traves de la eliminación de los espacios de iluminación académica extraclase. 

fractura que. en búsqueda de una identidad. deriva en una autoconcepción basada en 

la relación de sus proyectos con la política y los problemas nacionales 
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2.3. EL CURRICULUM DE PEOAGOGIA 

El anélisls que se realiza sobre el curnculum de pedagogia se reahza en func1on del 

tipo de formación que se da en el egresado producto de haber cursado el currículum 

de pedagogia en la ENEP Aragón. para poder estruc1urar el análisis es necesario 

establecer que se entiende por este proceso, para ello se recurre a Bernard Honoré 

para que se a él quien a traves de sus postulados nos ayude a definir este polem1co 

proceso. 

Bernard Honore en el tex1:o que citaremos trabaJó1 la problernal1c.<1 dP I~.) tormac1on 
partiendo do una larqa uxperienc1a en formac1on os.1cosoc1al. pero a drferenc1a de lo5 

enfoque~ ba,o los cu31e~ es abordado e: proceso. 1corr10 un e1,.,rc1c10 de la ~oucac1ón o 

como un proceso propio de los seres humanos. desae una pcrsp~ct1va ps1colog1ca). la 

formac1on es definida como un obieto de pensamiento c1ent1f1co. conc1b1endo el 

proceso desde esta perspectiva. señala que es corno se podru encontrar sus 

fundamentos y asegurar las cond1c1ones favorables para su porvenir:-

Coincidimos con el cuando señala que nada permite md1car lo que es. o no Ja 

formación, lo cierto os que la formac1on designa pnnc1palrncn1e practicas Pero estas 

practicas son igualmente nombradas con otros terminas perfecc1onarn1ento. reciclaje. 

educación permanente aprend1za1e. etc o bien como ta forrnac1on pero en presencia 

de otra actividad. formación profesional. formac1on en pedagogia. por otro lado dice 

que algunos llaman formación a un recorrido que se ha seguido. un con¡unto de 

e1ercic1os que se han efectuado. mas generalmente a una experiencia adquirida 

Ante esta diversidad. y tras el ob1et1vo de plantear a la formación como un campo 

cientifico particular, B Honore. señala • que la formac1on concierne al porvenir del 

hombre de manera mucho más radical (la raíz del futuro). mas. esencial que cualquier 

otro campo de accion del que hasta ahora se haya podido hacer la experiencia·=: 

11 Hono...-é Betnard ·Para una Teoría de la Fonnaaon Oinc1m1c:1 de la Fonnallv1dad •. Narcea. S.A 
Ed1oones Madnd Espo1fi..'l 1980 p 9 
%1 lbidem p.18 
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De esta forma ubica el concepto en dos contextos. como exterioridad en el sentido de 

desarrollar las capacidades naturales y realizar funciones y prácticas determinadas. se 

hace referencia siempre a contenido. formar cuadros de profes1on1stas y tecnicos. 

capacitar para el desarrollo de determinada acción etc y como interrondad. vista como 

la capacidad de transformar en experiencia s1gnrf1cat1va los acontec1m1entos cot1d1anos 

generalmente sufridos. en el horU:onte de un proyecto personal y colect1..,o· a traves 

del desarrollo de estructuras psíquicas mentales estas puedert ver!>e manrfestada!.. 

principalmente en el lcngua1e y en el d15-:::urso yu que por medio de etlos conoc~n105 P/ 

s1gnrf1cado que cada uno tiene dn/ munC~; 

En esle senl1d~ 1ncnc1on~~ algo qur; p:•r;; t::-r oh¡et1v~J rJ~_· "::;:,• 1nve-:;:!n.;or:1on es 

fundament~I. La prttcttc.a d~ la formnc1on otr~ce efPCt1varne~1te rnon1eri:.:::·; privrleQi«c!us 

para expresar la ·taita da vida- corno preocupac1on rnrls µrefunda. co·r,1'".t 1n:~re!:>. con10 

motor de la experiencia formativa. •· 1nc!usn t•st¿¡ se cncuent:a µrovocaad p~r un<'t 

cuestión de orden tócnico-protes1onal Esta falla en la ex1~tenc1rt, inquietud y lia•n.ida. 

se manifiesta de dos maneras. La profunda necesidad del encuentro. 11 búsqued~ de 

una solución a la soledad La tambien profunda necesidad de decir. de expresrtr. de 

realizar algo personal. algo que se inscribe en un proyecto- Es p) prcCPSO que 

conduce al hombre .a ton1ar en cons1derac1on activa problemas de f1nnJ1ddd. c-s dcc1: a 

su conoc1m1nnto y al descubnmrcnto de la pos1bilrdad de elecc1on y del pro:rccto _;' 

La practica de la formación entonces. de acuerdo a Jos postulados ep1stemologicos 

que fundamentan esta invest1gac1on. trasciende la esfera de la acción pragmat1ca 

sobre fa acumulacion d~ conoc1m1cntos y hab11tdades para la conformac1on de un 

determinado tipo de su1eto. es y permite desarrollar el ser de cada uno en un contexto 

que pudiera ser colectivo en algunos sentidos. por comp.an1r un mismo hab1tus y 

particular desde la htstona especifica de cada sUJe!o 

De aqui q~e sr el ob1e:1·..10 trazado para es!c!' opartado e::> el reconocimiento del tipo de 

formac1on que tienen y qut! ::;.-~ prCyQC!~1 ;1 :ravt.:~, :Jr:! curr::::ulurn dC podagogia. no se 

puede únicamente estud1.arsLl a travCs de /G que formalmente escrito c.;:.ta en el plan de 
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estudios. Esta noción de formación permite que los postulados sobre el campo cultural 

en el que se sitúa el sujeto de conocimiento de este estudio. encuentren especrf1cidad 

en donde podríamos ubicar al sujeto formado en la escuela y fuera de ella. 

Así mismo se conviert" en un concepto articulador desde el campo de la pedagogia 

(de una pedagogia abierta no sólo a la expl1cac1on y practica de los fenomenos 

educativos sino al proceso ep1stemolog1co y metodológico de creac1on y construcción 

do formulaciones propias de la d1sc1pl1na1. de los elementos del contexto (recorte de 

realidad~ del ~stud10, es decir e! hactar del pro".:eso d~ forrnac16n rl'°· un pe1sono.¡e 

inscrito en ur> realidad soc10-cuiturnln1entc d~f1n1cül nroC1uc:~--" dP =:..ir>P.res. d€-sc1e la 

lectura de !:>U proce:.c qut' f""f1•~r.-_• la~ dotern1¡r,;¡¡:;:.1c.,;·H3' C<lrrtctc-ristic¡¡c.. formas. 

discursos. con!t-~xto::. externos. e> , .... ,tt~rn~•:. e~1 el st1;r>-tCJ que· aef:nP.n 1a conformac1on de 

un S.UJClo 

En este suntrdo la forrnac.1on úel es1:.JU1anl'1 ~r1 ouuagog1.a en tr•ed10 de los elementos 

maao que ya se han presentado a traves de la cultura. se dellnea hacia un proceso 

que define la construcc1on y def1n1c1on y en su caso adqu1s1c1on de hab1lldades. 

aptilude:i. conocimiento:.> y valore:::; prori105 de una d1sc1pltna en pedagogia que 

vinculados con sus exper1enc1.:115 futHa de la escuela k· dan un sentido y una 

concretizac1on y matenallzacion a1stin!:1 P.n cas.n su1e10 a ese contenido propio de la 

carrera a estudiar 

De esta forma, es ahora importante tomando como base el contexto de la cultura y la 

universidad anteriormente definido, reconstruir ese campo de lo curricular en el que se 

desarrolla. el objeto de nuestra 1nvest1gacion 

Como ya dijimos en la universidad no sólo se puede hablar de la ex1stenc1a de una 

cultura, esta como dominante. reproducida a través de la admin1stracion. la polil1ca. el 

currículum univers1tano. entro!! otros. en estos espacios en los que 1nteractuan los 

sujetos. se encuentra !.:3 prosonc:a Ce uno di•Jcrs1dc.1d de !orn•::i:> :::e o~nsar que reflejan 

la exi:stencia de saberes y formas de vida culturalmente d1stints.s. 
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Recuperando esta realidad Pérez Gómez nos dice: .. En la escuela, aunque de formas 

muy diversas. en función de los modos de concebir y desarrollar la practica educativa. 

se ponen inevitablemente en comunicación la cultura social que se genera en esta 

concreta institución por los drferentes grupos sociales que la integran. y la cultura 

experienc1al que los alumnos han desarrollada a lo largo de su historia extraescolar y 

con la que se presentan a los 1ntercarnb1os en el aula y en la escuela .. ;' 

Importante es ubicar esta mult1pllc1dad de pensam1en!os y contex1os no solo en 

función al reconoc1m1ento y a las lectura que se puedan hacer de la realidad sobre la 

formac1on de profesionales, sino como un reto den!ro en el curnculum en torno a 

recupera la diversidad de procesos y conoc1n11entos produc.1dos por y en la cultura 

dentro del ser y hacer curricular, el decir que el curnculum busque en su defm1c1on la 

reducc1on del ab1s.mo existente entre el contenido e-.;colar y la mtt_~rpretac1on de los 

acontec1m1entos de la vida cotidiana 

De esta forma. entender asi las relacione~ entre la forrnac1on y la cultura nos pos1b1llta 

enlazar las reflexiones realizadas en momentos anteriores referidas a la 1mportanc1a 

de las determ1~ac1ones presentes en la cultura, sobre la formac1on del su1eto 

elemento nodal en la formación de los profesionales el curriculum 

A este apartado corresponde revisar este elemento. que coniuga una serie de 

aspectos. desde las disciplinas que interfieren con la estructurac1on. la dirección, la 

definición el que y el para que del contenido curricular. como lo son. la psicología. la 

sociología de la educación, al f1losofia educativa. hasta la par11c1pac1on directa e 
indirecta de los sujetos de la determinacion curricular 

La revisión que se presenta. acorde a las características del estudio. corresponde al 

curriculum de Pedagogia de la ENEP Aragón hasta hoy vigente 

Bajo el planteamiento de esta tarea se quiere precisar que un curnculum va más allá 

de la estructuración formal de conoc1mientos. no solo se pretende a través de él. llegar 

=• Pércz Gómez. Angel l. Cullura Curnculum y Aprcn<11za¡e Relevante 11 Coh:XltJ•O lntern.;JCtc:in.aj det 
Curncufum, Mc:x1co 1992 p 1 
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a un proceso civilizatorio y productor del progreso en el que se incluyan 

conoc1m1entos. valores y actitudes propios del hombre racional y que solo a través de 

ellos se pueda y se deba conocer y actuar en las sociedades modernas 

El curnculum no sólo es la estructuración lógica de contenidos propios para la 

formación de un su1eto. en ol que se Juegan el porque y para que se pretende 

conformar 1nd1viduos educados para detern11nar JUIC1os y acciones. es un esoac10 de la 

reahdaa educativa en el que se prcsent.11 la confrontc-ic1on de intereses entre grupos y 

sectores ce la soc1t""d.:l C.: 

De forma que corno St> ha prec15aoo en un cun1culun-1 (!SColar. que se t'•!t.~rc1ta e-n !a 

formac1on cot1d1an;;;i df' los su¡eto::.. se ponen er: ¡ueDo drlerentes 1ormas d~ ·-·st:-ucturar 

el saber y d1vers<.1s furrnar de actuar en la realtdac:!, n11smas quf" transc1t-"nder-, en el 

desarrollo y en el procc-so n:1n1cular CJe cadrt 1no1..,n~Jl..__. 

La lectura que se reali.zara def curnculum de Pcdagog1a no solo contemplara la 

descnpc1on de la estructurac1on y d1stnbuc1on del contenido en el tiempo designa para 

la formac1on del profos1onar sino que en concordancia con esta concepción del 

curriculum. se tratara de recuperar la finalidades oduc.-11t1vas que oncntan c1 01serlo y el 

estado actual CJe este curriculurn 

Por otro lado baJO la pretens1on 1nd1cada. se señalaran los procesos de evaluacion del 

Plan de estudios de forma que con tos argumentos 1dentrf1cados sobre la f1losofia que 

contextualtzan al curriculum y algunos resultados de estas evaluaciones. se pueda 

conformar un marco que defina el tipo formac1on que el curr1culum da a los estudiantes 

de pedagogía que finalmente es una de las pretensiones del traba10 que se sustenta. 

Cabe aclarar que el tipo de formac1on que se anari=ara se refiere a una formación para 

Ja construcc1on de conoc1m1entos. eslo es. una formación en el ámbito teórico

metodológico de la discrpltn.3 dr la profesion. por ello esencialmente se ubicarán 

indicadores que hagan refe:-eri~;.:J a estt! amb1to en particular. 
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CONTEXTO HISTORICO-FILOSQFICQ DEL CURRICULUM DE PEDAGOGIA 
La consolidación del curriculum de educación superior determinado. en el mejor de los 

casos. esta fundamentado en un diseño curncular que tenga a su vez fllosofia 

educativa que oriente el tipo de formación. para el caso que nos ocupa, de un tipo de 

profesionista y de sociedad especif1cos 

Esta filosofía educativa, no solo influye en el éimb1to curricular. o en el de la 

enseñanza. si no que impacta en la func1on y la concepción de la d1sc1pl1na y/o 

ciencias que sustenten la profes1on Por ello. para el anahs1s del curr1culurn de 

pedagog1a es importante 1dentrf1car las corrientes fdosof1cas. que definen este c:impo 

Antes de proseguir es importante que se señale que de acuerdo con la postura 

asumida sobre la construcc1on del conoc1m1ento. es importante deiar plasmJdo que 

también las teonzac1ones sobre la fllosofia son construidas en la historia. por tJnto 

nuestro anahs1s no puede quedar reducido a un simple recorte de conceptos y 

agrupac1onos de los mismos. no sumamos a los al siguiente argumento 

.. consideramos que particularmente para el caso de la pedagogía. h1stor1c...1mente se 

vienen acumulando una sene de practicas escolares y sociales que en un primer 

momento ocasionan el surgimiento de una noc1on que haga referencia a ellas. la cual 

sufre una serie de transformaciones como producto del mismo mov1m1ento social, 

hasta llegar a un momento determinado en que esa misma sociedad como totalidad 

concreta. requieren y demandan la 1nstaurac1on de una carrera o llcenc1atura. 

fundamentada ( ... ) en la mst1tuc1onahzac1on de un saber acumulado por el hombre en 

su trayectoria h1stónca.··e~> 

De esta manera nuestro estudio estará conformado en dos momentos que. de acuerdo 

con la lógica descrita. tienen que ver no solo con un corriente fdosof1C3, sino con un 

momento h1storico que la presenta como una construcc16n teor1ca particular para 

coadyuvar a la reconstrucción do la realidad que se trata de describir. 

~ Cuaderncrs de la ENEP-Aragon No 55. Anali~~. dPI dc!..-in~lo de la pt~dagogia en Mex1co Marco 
Teonco Conc.eP'lual y Mc1odolog1co 
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El idealismo normalista curricular como consecuencia de la influencia europea en fa 

pedagogfa. y El funcionalismo y la teoría curricular estadounidense en el currículum de 

pedagogia. 

Idealismo Normal/sta conio ConstH:uencla de la Influencia Europea 

En Ja educación mexicana existieron dos corrientes a part1r del siglo XIX. la de los 

conservadores y Ja de liberales, mientras los primeros sostenían la enseñanza 

religiosa, los dogmas de la iglesia católica y el prrnc1p10 de la autoridad ec/es1ásttca: 

los liberales. por su parte. empeñaban en el termino d~I monopolio de la educación y 

en la 1nstrucc1on basadélo 

principaln">entie IJ'll pnrnarm. la obhgatortedad de 1.1 ens'-•,-ianza y el la1c1srno como medio 

para acabar con el fanatismo y errores c1t00 n:1: .:::as 

La historia del siglo XIX. en cuanto al prob:emd educat1 .... o. C!n la lt,ch:i entre los 

conservadores que pugnaban por sostener los pr1nc1p.as de la 1nstrucc1on colonial y 

los liberales que procuraban la1ca=arlo. se manrf1esta en las d1st1ntas acciones 

tegislativas que esencia pers.eguian el impulso. organización y estab1IL.zac1on de la 

enseñanza en sus diversas modalidades. al igual que la ¡:¡bsorc1ón de la educac1on que 

ese encontraba en manos del clero 

La pos1c1on liberal requeria de una fundamentacion f1losofica que orientara y diera 

argumento a sus acciones, tal sustento llegó de Europa a mediados del siglo XIX. El 

positivismo se introdUJO en MéXJCO como un sistema educativo y como arma pollt1ca. la 

burguesía avanzaba en la sociedad mexicana y requer1a de una nueva educac1on que 

la pos1bihtara como clase dirigente del pais. al igual que se hacia necesario para tal 

situac1on la estabílidad social del pais. Es a partir de este momento que se vislumbra 

el surgimiento de Ja ciencia pedagógica positivista. Gab1no 83rreda fue el encargado 

de encauzar Ja educación desde esta v1s1ón 

El 16 de Septiembre de 1867 el doctor Barreda pronuncio su famosa oracion cívica en 

Guana1uato. en la hlZO una 1nterpretacron de b h1stor . .::i n1ex1cana u la luz de algunos 

conceptos de Comte. En ella hace referencia a la h1storta conlo una c1enc1a sujeta a 

leyes que hacen posible " ... la previsión de hechos por vemr y la explicación de los que 
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ya han pasado exalta el ospirrtu científico y muestra la accion en la práctica tan 

imposible es hoy que la política marche sin apoyarse en la c1enc1a como que la c1enc1a 

deje de comprender en su dominio a la política Barreda presenta a la historia como un 

producto de emancipación del orden colonial. ··eJ 

El sistema pos1tiv1sta se presenta como el me1or instrumento educativo. capaz de 

cambiar la índole de los mexicanos, haciendo de ellos hombres :lmantes del orden y 

del progreso (concepción emanada la noc1on b1ológ1ca de desarrollo de Daf'W'tn) El 

proceso apareció como base de doctrinas et1c.as contrad1c1~ndo la 

trascendencia sobre natural do los valores y normas sociales y d1ng1endose hacia 

metas de perfect1b1lldad que el hombre 1ndef1nidaniente podna alcanzar) 

Es a parttr de osta co1nc1denc1a qua la obra de los educadores pos1t1v1stas contribuyo 

al analis1s. la organ1zac1ón y reestructuración de la educac1on que marcaron el 1nic10 

del desarrollo de la pedagogia mexicana. cuya trascendencia se ev1denc10 en 

proyectos. decretos y planes y programas e incluso en la 1ntroduccion de la catedra de 

la pedagog1a en las escuelas normales que abrieron sus puertas durante el Porfma.to 

en este periodo, corno ya se menciono se ve a la educación como alternativa de 

progreso, ante esta necesidad es que se gesta la idea de la fundac1on de escuelas 

normales en Móxico Estas escuelas presentaron clara 1nfluenc1a e1.1ropea en sus 

programas de enseñan.za. se busco adaptar en Mex1co los sistemas europeos. por 

ejemplo con el propósito de integrar la enseñanza ob1et1va se recurrio a elementos de 

la pedagogía pestalozz1ana De esta manera es como se empieza a conformar las 

concepciones de la enseñanza por gente del país 

Se plantea necesaria la d1sttnc1ón entr"' educac1on e instrucción. de tal forma que Ja 

primera es considerada como el .. proceso de desarrollo de desenvolv1m1ento gradual 

y progresivo de las facultades humanas. y por instrucción. la adquisición de 

conocimientos"'.(;·) 

~~ Larroyo. Francisco ··H1~1ona de 1a Ec1uc.ac.1on en Mt>xwo·· P 3::' 1 

mil 
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Distinguiendo de esta forma. estos elementos y viendo a la instrucción como un medio 

para la educación y viceversa. el maestro debe formar a "hombres nuevos y de 

elevados y nobles sentimientos así como ilustrados e inteligentes y debido a esto la 

educación debe tener un fin ideal o regulador."0 (2•) 

Estas ideas pedagógicas tuvieron corno moi>0mo representante a Rebsamen y 

culminan con una teoria de la d1sc1phna escolar con un profunda influencia de la 

doctrina herbariana. pues plantea una disciplina rnaterial que se refiere al orden 

extorno ba10 v1gilanc1a y sanciones y una d15c1pllna formal o ideal como rlf"sultado de la 

adquisic1on de habites que permanecen sin noces1dad do castigo A principios del siglo 

X.X en 1904, Albeno Correa sustituye en la d1recc1on de la Escuela Normal de 

Profesores, a Rébsamen, recien fallecido y desarrollo mrned1atamente e: orogram.::i 

establecido por su antecesor, planteó que la escuela normal fuera la 1nstrtuc1on que 

generara maestros con aptitudes pedagogicas y pos1bd1tados para realizar programas 

con un amplio conoc1m1enlo del ser humano. Trata, al igual que Rebsamen. conforme 

el pensamiento de Herbert. do relacionar conceptos de instrucc1on y educación. para 

é-1. la educación no tiene otro s1gnrficado má:5 que el de~arrollo de manera gradual y 

progresiva de las facultades con que el ser humano cuenta La 1nstrucc1on. por :;u 

lado, es la adqu1sic1on de conocimientos de tal forma que funciona como medio de la 

educación. 

Es a la luz del porfirtato. que se desarrollan tales pensamientos y acciones y se 

permitió la expresión y expans1on de 1nnovac1ones educativas. adm1t10. 

contrariamente la trascendencia de la educac1on y se perm1t1á la nueva concepc1on 

pedagógica. por lo que se crearon importantes mst1tuc1oncs y se extendm la educac1on 

elemental. lo cual hizo posible el surgimiento do la mexicana 

La injusticias sociales y económicas se fueron agudizando por las crecientes 

disparidades existentes. por lo que en 191 o la msat1sfacc1on popular se manñesto 

contra la opresión, haciéndose inevitable el levantnm1ento ilrmado 

;:M ibld. 
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El pensamiento normalista se ve modtficado de manera importante a partir del 

movimiento revolucionario. pues se ve enmarcado por una modalidad en la que se 

platea una nueva tarea. la de constituirse en agento de cambio 1nstltuc1onahzado 

Cuando se habla de instituc1onaltzación de una act1v1dad, necesariamente se hace con 

miras a reconocer que el control de la actividad desde el estado Dependiendo del 

momento histórico han sido los requerimientos ex1g1dos a las escuelas norrnales. pues 

no resulta lo mismo hablar de la tarea encomendada a los maestros en el periodo 

posrevoluc1onar10 que durante el periodo do la educación soc1al1sta. por dar tan solo 

un ejemplo 

Es evidente que el proyecto educ.."'lt1vo de cualquier Estado-Nación responde a 

procesos y determinantes soc1oeconom1cos estructurales de caracter mas general. Por 

lo tanto. la formac1on y prepar::Jcion de docentes es uno de los aspectos de niayor 

trascendencia dentro de dicho proceso educativo del Estado 

Con Jase Vasconcalos se da gran importancia a la educac1on rural y los que tuvieron 

encargo de llevar a cabo dicha tarea fueron los maestros normalistas. por tal motivo 

las normales tenían la tarea de egresar maestros capaces de contnbu1r con su labor a 

la integración de indigenas y campesinos a la vida nacional. pues era necesano para 

la consolidacion del Estado n1ex1cano al igual que el maestro que se vio envuelto en la 

educación socialista de los años treintas, al mae5tro rural que se desen1peño despues 

de 1910 tenia como meta instruir al que no sabia y capacitarlo para que estuviera 

en posibilidad de incorporarse al desarrollo del proyecto industnalizador planteado por 

el Estado. 

El s1t10 donde se desarrollaron y se iniciaron los estudios pedagog1cos fue en la 

escuela de Altos Estudios. la cual en 1924 fue sust1tu1da por la Facultad de Fiiosofía y 

Letras, donde surg1ria la Escuela Normal Superior. siendo en esta Ultima donde se 

concentraron y formalizaron los estudios pedagog1cos durante 1 O años. hasta su 

apanción de la Universidad en 1934, siendo hasta 1942 que es creada la Escuela 

Normal Supenor. pero como orgamsmo de In Secretaria de Educac1ón Publ!ca 
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En 1958 se dio una reforma de los planes y programas de la Escuela Normal Superior, 

los cuales fueron sufriendo cambios hasta 1970. la concepción prevaleciente a partir 

de la cual se definieron tales cambios es la misma que se hu:o presente en el plan de 

estudios de la Licenciatura en Pedagogia en el año de 1967, de tal forma que la 

concepción que de pedagogia se tuvo fue la de una discrplma que proporcionaba las 

técnicas y herramientas útiles para la optimu:ac1ón de la enseñanza, es decir se le dio 

un carácter prácticamente didáctico, instrumentalrsta y tecnico. sin tomar en cuenta el 

sentido huni.ano y social que le son propios. 

Es a partir de todo esto que se presenta el curriculum de la licenciatura en pedagogia 

como un depósito de la tendencia imperante en el normaltsmo nacional, de tal forma 

que en sus antecedentes se encuentran en el plan de estudios de la maestría 

ciencias de la educación, vigente a partir de la creac1on del colegio de pedagog1a, 

1955 el cual, se modrfico en 1959 para crear la licenciatura en pedagog1a. 

En el año de 1955 los denominamos departamentos de la Facultad de F1losofia y 

Letras pasaron a ser colegios, quedando estructurada la facultad en 7 colegios. entre 

ellos el de pedagogía. 

En 1959 se introdujo el nivel académico de la hcenciatura como ciclo fundamental de 

fonnación profesional en todas las carreras y hacia 1966. habiendo la d1recc1on de la 

facultad el Dr. Leopoldo Zea y a coord1nac1ón del Colegio, Agustín Lemus. se llevó a 

cabo nuevamente una reforma en los planes de estudio. aumentándose el ciclo de 

licenciatura a cuatro años de estudio como mínimo En la carrera de Pedagogia se 

proyectaron nuevas expectativas para la licenciatura a través del nuevo plan de 

estudios del Colegio de México. Se pretendia contribuir a la formacion integral de la 

persona. formar un pedagogo general como profesionista formar al especialista en 

pedagogía lo mismo para la docencia que para la técnica y la adm1mstrac1on de la 

educación y formar al investigador de la pedagogía. 

La licenciatura quedó con un plan organizado en B semestres. con un total de 50 

créditos, 32 materias obligatorias y 18 materias optativas, con cuatro areas de 

especialización a part.1r de tercer semestre. dichas éireas fueron la psicopedagogia. la 
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sociopedagogía, didiictica y organización, la filosofía educativa e historia de la 

educación. Posteriormente se modificó estableciendose trece materias obligatorias 

comunes, a cursarse durante los cuatro primeros semestres de la licenciatura. 

eligiendose una de las áreas a partir del quinto semestre. esto con el fin de 

proporcionar durante los cuatro primeros semestres a los estudiantes los elementos 

teóricos de tipo general para el análisis de ta problemática educativa y durante los 

cuatro semestres restantes. una c..'"tpac1tacion especial de acuerdo con el area elegida 

El Funcionalismo y la Teoría Curricular Estadounidense en el Curr/culum de 

Pedagogla 

Como ya mencionamos. el México posrevoluc1onar10 se instauro baJO los 

planteamientos de una filosofia pos1tiv1sta, corriente que obedecía a la necesidad de 

organizar a la sociedad de acuerdo a los intereses de un sector; orden y progreso para 

desarrollar la civili.z.ac1ón, fueron conceptos organizadores de su pensamiento 

pedagógico. 

Este positivismo aun en su versión más progresista no proporcionó a los intelectuales 

latinoamericanos los instrumentos teóricos necesano5 para comprender a sus pueblos 

y producir una pedagogía comprometida con la transformac1on social 

La situación que se desprendía de lo popullsmo originados por una lectura drferente de 

la realidad; el marxismo. situación en donde se expresaron las necesidades educativas 

que la educación dominante intentaba ocultar. ni este caso m en el de la epoca del 

cardenismo se construyeron proyectos que superaran el carácter cducac1omsta de la 

socio-pedagogía eXJstente. -en la decada de 55-65 (década desarroll1sta para América 

Latina) una pedagogía func1onallsta (ligada directamente a la producción soc10-

pedagógica imperialista) se instaló como un producto de 1rnportanc1a desligada a la 

tradición positivista pedagógica latmoamencana que. aunque compromct1da con las 

clases dominantes y nacida en el positivismo europeo. habia adquirido raigambre 

naciona1-e"). 

El origen de este funcionalismo pedagógico latinoamericano debe de rastrearse en el 

pensamiento de John Dev..-ey, este pensamiento nos habla de la necesidad de 

:n Puiccrns ACJnan.a. ··1mpenal1smo y ECJuc..:tc.10<1 Pri Ame"nc..:t Lahna p 15 
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adecuación de los aparatos de Estado. asumida por las clases dominantes 

norteamericanas. El Estado debía garantizar control social en una etapa en la cual las 

funciones económicas se hallaron dispersas en la sociedad civil y esto con el objetivo 

de asumir profundamente los fines de la sociedad capitalista. para llegar al logro de 

este objetfvo era necesario que se creara algo seme1ante a una "ingen1eria social" que 

posibilitara el conocimiento científico de las leyes sociales. 

John Oe~y sostiene que la educación es como un mecanismo básico para lograr el 

progreso hacia el equilibrio en donde entiende el progreso como el desarrollo hacia 

niveles cada vez mas altos de equilibrio 

Se trata. sin embargo de una versión de educación particular para países 

dependientes: los mismos conceptos difieren en sus signrficado y esta drferencia se 

refleja en sus manrfestaciones prácticas. 

Las teorias sociológica y pedagógica del func1onallsmo dieron origen a expltcac1ones 

sobre la explotación y marginación de las m1norias. estas explicaciones dan origen a la 

pedagogia de los países subdesarrollados. 

La pedagogia funcionallsta coloca a la problemática latinoamericana. en una escala 

cuya unidad son las etapas naturales: asi los paises latinoamericanos son colocados 

en la escala de los lugares mas bajos, la de los subdesarrollados correspondiente a la 

.. etapa tradicional" o de "transición-. 

La sociopedagogia esta constituida por los modelos importados que disocian el 

proceso educativo del todo social en el cual esto se inserta y lo fragmenta 

transformado aspectos particulares en hechos aislados. El objeto es reconstruido 

mediante la suma de fragmentos y se establecen asi, relaciones parciales que se 

pierden como expresión de la totalidad. 

Asi vemos que la situación actual de los sistemas escolares esta vinculada linealmente 

a ta explosión educativa. La explosión educativa y la necesidad de formar recursos 

humanos para el desarrollo son presentados como objetos de indiscutible realidad, 
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cuya existencia se nos impone y frente a los cuales es necesario aplicar mediac1one:. 

que nos permitan captarlos y controlarlos 

La educación se transforma en un prerrequisito paro le dc~arrollo. ya que tendria la 

función de preparar los recursos humanos para ese desarrollo El sentido del concepto 

de recursos humanos. central en le econom1c1smo pedagógico. es la reducción del 

sujeto a su papel económico; el hombre es presentado como un recurso 

En esta filosofía la pedagogía se transforma en un fragmento de la sociedad y ordena 

su que hacer bajo criterios eficientistas. fundamentada en una psicologia conductista. 

se toma tecnología en su versión para los paises dependmnles 

El modelo economic1sta y ef1cient1sta eXJge un grado do generalidad que todo lo 

abarca: el fin de los objetivos, el caracter de las mediaciones. el ob1eto de la 

pedagogía, están ya determinados en forma universal y nada resta a la reflexión 

.. Hombre y sociedad, cosrficado, son descritos por una socio pedagogia reducc1onista 

dedicada a realtZ.ar un balance permanente de los hombres y las inst1tuc1ones de los 

paises dependientes. que le imperialismo y las clases dominantes locales necesitan 

tener en cuenta para sus programas de dominación .. (' ) La teoria pcdagogia plantea 

como meta educativa una civilización universal 

Inspirada en esta filosofía funcionahsta. que plantea que toda civ11tzación tiene un 

movimiento determinado. ya sabido. Unico y universal en este marco la teoria curricular 

se inscribe como herramienta que vigila desde el diseño curricular que la educación 

cumpla únicamente con su .. supuesta función": formar cuadros de profesionales que 

sean funcionales a un campo laboral determinado. 

Angel Diaz Barriga. en un estudio que realizó sobre los origenc5 de la problem<it1ca 

curricular, menciona que la teoria curricular " ... naco como expresión de una nueva 

articulación entro la escuela y la sociedad de una nueva art1culaci6n entre la escuela y 

JOOpot 
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I~ sociedad ... "{"}. De esta manera nncontramos que el concepto nace el período 

histórico de la Q8nos1:i de la industrialización. y lo vemos materiai1z:ad0 con e! 

desarrollo de la tecnologia. el surgimiento de grandes monopolios y los 1mc1os del 

capitalismo. 

Analizando esta mtsmoi etapa oncontramon. la~ bases oc los sistemas educativos 

actuales: la transformación social llevó a la destrucc1on d-:? la estructura interna del 

feudalismo y a la conformación del caprtallsmo, cuyos requerimientos educativos 

fueron distintos, al mismo tiempo a una teorización nueva en torrio n1 que hacer 

pedagógico 

Comenio en su "Did8ct1ca Magna··. en esta primera etapa del cap1tal1smo inicia el 

desarrollo científico dt" la educación. baJO el conte>rto histórico·soc1<ll mencionado. 

desarrolla una pedagogía fundada en una posición sensualista con carácter de 

racionalidad, plantea una metodología de la enseñanza y la institucionaliza. Su 

objetivo es, desde su posición funcionalista de la realidad. formar un su1oto universal 

general e individual, mediante lo que él llama la formación rntegral, moral. intelectual y 

religiosa. 

Comenio tuvo que enfrentarse a la tarea de desarrollar un plan de estudios dentro de 

su pensamiento didáctico: en función de esto expresamos que el surg1m1ento del 

discurso curricular se encuentra intimamente ligado a las exigencias de un modelo 

social que reclama una functonalización de la escuela al desarrollo social 

Por otro lado si analizamos el concepto de curriculum. notamos que su procedencia 

esta. como ya mencionamos en el nacimiento de la sociedad industrial que demanda 

un tipo diferente de educación y no como diversos autores arbitrariamente, maneJan el 

concepto pretendiendo rcfarirse a la organiz:ición tem.3tica del contenido escolar 

Así Egglcston J. en el <?n31:si:3 ::;cc1o!Óf.i:co que hac~ del c._!:-r1culum. en uno de los 

apartados "la evolución hi:1tórica del currículum 5ocial'' nos señala desde fuentes 

JI Diaz Batnga, Angel, 'Los Origc-nes de la Prob4l'm<lllc.-i Cumcular'"' Cuadernos del CESU # 4 
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primarias. como se entiende el concepto de curriculo ··- .. el concepto preconizado por 

plafón ~música y actividades gimnásticas en su sentido más amplio - constituye. junto 

con el adiestramiento m1l1tar. un modelo muy persuasivo: el tnvtum y el cuadrivium de 

la universidad medieval- las siete artes liberales- surgieron en gran medida de él ..... ('i) 

Una interpretación del surgimiento del termino la da Hilda Taba al reconocer la 

existencia de .. una crisis en la escuela estadounidense- Para Taba Ja presión más 

fuerte para la revisión del curnculum proviene de los cambios drilsticos en Ja 

tecnologia y la cultura. La crisis de la escuela se expresa en Ja década de 1890, por un 

fracaso de Ja misma para resotver los problemas creados por el cambio. 

Como consecuencia sostenernos que el currículum como teoría curricular. surge y se 

desarrolla en la lineas conceptuales de Ja sociodad estadounidense En realidad esta 

es una pedagogía do una sociedad industrial y en particular es el resultado de un 

proceso de industrialización de la sociedad norteamericana La transformac1on de 

esta, en una sociedad agraria a una industrial, no solamente modificó las formas do 

vida y corno efecto de la migración del campo a la ciudad. repercutió en /a 

organización de la población si no que modrficó las estructuras internas de las 

escuelas y requirió una revisión de las prácticas pedagogic.as vigentes. 

Después de estas cons1deracione::s. la etapa que actualmente abordamos constituye 

una profundización en la transformación de las prácticas en ellas se crean las bases 

conceptuales para el desarrollo de una pedagogía de la sociedad industrial. que vera 

su plenitud hacia la década de los años 50s Su::s expresiones privilegiadas seran. la 

teoría curricular, la tecnologia educativa y la concepción evaluativa. 

Los fines de la educación son determinados en otros ámbitos disciplinarios· la filosofía. 

la sociología: en el ca::so particular las exigencias que un proceso de tndustnalí.zación 

depende de la educación como condición de su propia dinamica Lo curncul<lr queda 

por tanto circunscrito en la operación de tales fines. En este sentido. la teoria curricular 

tuvo que construir un con1unto de conceptos: diagnostico de necesidades. perfil de 

12 Eggles100 .John. ··::.ooo1og1a del Cwn'cufo E~!¡1r- Ec:I Troquel. Arucnlrna1980 
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egresado. objetivos conductuales. etc que le permitieran desarrollarse como una 

pedagogia de la sociedad industrial. La lógica de lo curricular se preocupó por el 

desarrollo de habilidades técnico-profes1onales que se requieren para la incorporación 

del sujeto al mercado laboral. en detrimento de una formac1on mas amplia 

Si a estas cond1c1ones soc1oh1stónca5 en las que surge la pedagogía le agregamos la 

vinculación profesional en ef ámbito laboral y su desarrollo en la construccion de 

nuevas teorías sociales. la presentan como una d1!>c1pllna que en el terreno de la 

formación de profesionales cuenta con diversas problemiit1cas 

- La estructuración de un curnculum coherente con el mercado laboral y con el 

desarrollo d1sc1pfJnano de la protestan 

- La drficultad. que como toda d1sc1pllna 3oc1al. encuentra en e! proceso de 

enseñanza- aprendiza1e 

- La universidad. como un espacio de lucha. negoc1ac1on y poder, que pos1b1l1ta o 

detiene el proceso de desarrollo y producc1on de los conoc1m1entos y la cultura 

- La funcion de la educacron superior en una 50c1edad como la nuestra. que se remite 

a ser ".. una 1nvers1ón en el ser humano v 5us consecuencias como una forma de 

capital humano'". o una capac1tac1on y selecc1on de personas calrt1cadas para ta 

producción y la moderrnzac1on •· modermzac1on es 1quat a expandir el sistema de 

producción capitalista como fenomeno igualmente de la naturaleza del capitalismo .. ,'") 

- Con ba$e en los antenores. la drf1cultad de conceo!ual!z:ar a Ja pedagog1a en 

término5 de teoria y pract1c."l 

Todos estos elementos nos ayudan a 1dentrf1car como gran 1mperat1vo el estudio de las 

condiciones formativas del pedagogo y nos obliga a realizar una redef1n1c1on de la 

enseñanza de la pedagogía 

Para este fin es necesario que se analicen y descnban los procesos de rev1s1ón y 

evaluación que ha sufrido el actual plan de estudios de pedagogia, ya que a través de 

11 Escobar M11Jt11'.'P "Edu<ct-'"'H.Y~ A!!ernat1·,,.;1 ¡><'-'<:laQO(l•3 e(· l.1 r,reount¡1 y p .• 1~1C1P."1-CI0'1 t•'.:tK11an1:1· FFL· 
UNAM p 27 Mex1c-..v 1(1":?() 
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esta descripción obtendremos algunos elementos que nos ayuden a Identificar, desde 

esta perspectiva, el tipa de formación que se posibilita. 
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EL CURRICULUM DE PEPAGOGIA SU EVALUACIÓN Y PERSPECTIVAS 

El cu"iculum de pedagogia ha sido evaluado ya desde drferentes perspectivas con la 

finalidad de obtener datos sobre el tipo de formac1on que posibihta. estos se han 

realizado institucionalmente ylo a través de las investigaciones independientes de 

docentes y alumnos. estos últimos como trabajos propios de su vida escolar. 

- En 1982 ae llevó a cabo un Encuentro sobre Drseño Curricular. en este espacio se 

destacó la importancia de la teoria corno sustento para el desarrollo de acciones 

curriculares. de esta forma se construyó el marco teórico para la evaluación del 

curriculum. 

- Uno de Jos más importantes trabajos colectivos fue el del Foro: Análisis del 

curriculum de la Licenciatura en Pedagogía de la ENEP Aragón 1985, en donde se 

obtuvieron trabajos escritos por profesores, estudiantes y egresados y por ende 

escritos desde diferentes perspectivas. sobre diferentes aspectos que conforman la 

curricula de pedagogia. de estos se puede observar lo siguiente: 

- necesidades de fonnación en campos como la docencia. la investigación y la 

psicopedagogía. 

- necesidad de traducir la demanda laboral en contenidos para la formación 

profesional del pedagogo 

- la determinación de las características del profesorado sobre la deficiente 

formación del alumnado. 

- el Intento por constructos teóricos que sustenten la carrera y la 

reestructuración curricular. 

- necesidad de una reestructuración curricular. :M 

Es importante considerar. que en un porcentaje alto. los trabajos presentados. tomaron 

como punto de partida o como referencia el estudio realizado por Angel Díaz Barriga y 

Concepción Barrón Tirado, en 1984 El Curriculum de Pedagogia un estudio 

exploratorio desde la perspectiva estudiantil, en el que se manifestó una imperiosa 

:M Eva!uaoón del Plan de Estudios de la Carrerc1 de Pedagogia. Comtle de Carrera de la Llcenoaturn de 
Pedagogia de ta ENEP Aragón, UNAM Marzo de 1993 
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necesidad de reestructur~r el curriculum. a travCs de la perspectrva de los estudiantes, 

quienes por medio de cuestionarios denunciaron las carencias formativas de la 

carrera: argumentos que sirvieron para analizar la d1sc1pltna y la profesron 

De acuerdo a lo expuesto en el documento de Evaluación del Plan de Estudios de 

Pedagogía, realizado para la reestructuracion del pan de estudios en 1991. los 

resultados s1gnrficat1vos de este estudio fueron los siguientes 

Si bien el plan de estudios de la carrera de Pedagog1a fue elaborado .. a partir de 

asignaturas. la 1ntegrac1on de las mismas en areas de conocimrento se ha hecho 

recientemente como intento de garanttzar cierta rac1ona/1dad interior del mismo ptan'"l .. 

donde las man~estaciones en la realidad del momento permiten ver que efectrvamentP 

se logra una racionalidad, pero Que no fue esperada 

Dicha racionalidad no esperada, se basa en algunos aspectos observados como el 

hecho de que el plan de estudios y su organ1Zac1on por árf!'as no habia consolidado un 

v1s1on integral de los contenidos que se 1mpartian. y tampoco habían logrado 

conformar una v1nculacion entre docentes (como carrera y como áreas) ni. impulsar 

una vida academ1ca que proporcionara el debate de problemas comunes o el 

contenidos ar11culadarnente para dar soluciones conjuntas 

En este sentido es que los estudiantes reflejaban claramente dicha problernat1ca al 

plasmar mediante algunos 1nd1cadores, sus puntos de vista. por e1ernpJo el area de 

didoictica y Organización fue mencionada por IO=> alumnos encuestados corno la que 

propiciaba menor formac1on. segurda por el arca de Ps1copedagog1a. despues la 

H1storico Filosófica la de Soc1opedagogia y por último la 1nvest1gac1on 

Las materias que prop1c1aban mayor formac1on en orden descendente fueron Teoria y 

Práctica de la invest1gacion Soc1opedagog1ca, Pedagogia Experimental. Teoria 

Pedagógica. Organ1zac1on Educativa. Conoc1mrento de la Infancia. Onentación 

t• D1a.z B.:tmg.a. A y C B.urori Tirado Q<;.J,Jf!l.!:~!!U!!Lri!'_e_('("htn01Eit._1_lr.:..~"°!B~1o~~"'!~!IC::~.....s:!t~Sd•" la 
~!..'ti!...!'SIL!!}:!HQ!!!_Cu.tdc>n>0s. f.Je la ENEP A•,líJOrl 
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Educativa y Desarrollo de la Comunidad, y las materias que consideraban aisladas 

fueron los Talleres de Radio, Fotografia y Televis1on 

Los contenidos que se demandaban pnorrtanos para la formación del pedagogo eran 

principalmente del área de D1dáct1ca corno son las referidas a la capacitación. a la 

planeación a la elaboración de programas de estudio, a la evaluación y a la formación 

docente. En el área de 1nvestigacu'.>n demandaban sem1nano de tesis y mayor 

investigación pedagógica Con respecto a las areas histórico fllosof1cas y la de 

Sociopedagogia se mantfesto una escasa demanda de contenidos 

En este estudio tamb1en se encontró que el papel del maestro ~ue considerado como 

.. un factor defin1t1vo de las matonas que han dado mayor formac1on y de las que se 

consideran deficientes 

- Con base en este trabajo se orientaron 1nvest1gac1ones, en algunas de las cuales. los 

resultados se publicaron en 1988 el avance de la invest1gac1ón. ~La formac1on que 

posibilita el currrculum de la carrera en pedagogia desde la perspectiva de los 

egresados .. por Carrillo Avelar. Antonio y 1900 el trabaJo de inves11gac1on. "AnaJ1sis 

del desarrollo histórico de la pedagogia en Mex1co .. por Escam1fla Salasar. Jesus. etc 

al. 

- 1990 a través del programa de modernizacion educativa. la presente aam1n1strac1on 

impulsa los proceso de evaluación y reestructurac1on de educac1on superior /a 

Universidad Nacional Autónoma de Mex1co se involucra en este proceso. de forma muy 

afanosa ya que de acuerdo a los estudios sobre su curr1cuJa. y como e1emplo tenemos 

Jos datos del Congreso Universitario en el año de 1991 en donde resultaba imperiosa 

la necesidad de retormular sus planes y programas de estudio 

En estos se llegaron a acuerdos negociados en 11 drferentes mesas. 

dentro de estas podemos observar con respecto espccif1camente a la 

formación del estudiante 10 s1gu1onte. 

M-IG-5 
Formación critica 



La UNAM debe contribuir a la formacion de la conciencia critica de todO'.i 

los universitarios. Lo3 alumno!'> do la Umvers1da':l cJehen ser e".1ucado~ 

como agentes dA cambio, con c..,pñc1dad e,_, ºtnoh:-;,., cn11c.::>. esp¡r1~'

mnovador y 

creativo, potencialn1ont,-, Utdes para irnputs;•:-- 3 la pro¡....:;l ~o-::1edad a g~ntrar la:.-: 

transformaciono~ que ie puediln prnporr..1on~r rnnyo•-t-,~ ~JHnef1·._:,..._,_, 

M-1 G-6 

Nivel Acaaem1co. 

La UNN..'i debe forn'lar profcs1oni:.t;1!~ ce" 1.1;.u n1v~:! ~c . .&ourrnco. ivrndnndo 

una Aduc.ac1ón actuallz.ada. 1nno·.1~dor-1. cr~a: . .;,-: QL:.-. cor.o::-;::-1 y u!.d:ce 

los último~ adelantos t-":!'cnol?g1-:::o ... ., c1entiftcos. human1st1cos ·/ 

artist1CO!' 

M-11 G-1 

Para cumplir con su tunc1on ci~ docenc1do. b UN.At ... 'i forma:--é 

profesionale=:i: del mas alto nivel ac.adem1co CC"l un dominio ;-ircfundo y 

ampho de su disciplina y con una: preparacior. 1ntegr.'.ll. qu~ tes permita 

desarrollar sus capac1dade:'> crcat1va!i cor: un sentido crtt1=0 dL"°' 

responsabilidad y compromiso soc1:: 1 

los profesionales formados por la UNAJ\lt s"'ran hombre$ y mujeres libre:;. 

plenos y criticos y autocrít1co:::.. qu~ valoren altamente el conoc1m1ento 

Serán capaces de propon"r y construir, en forma 1nd1v1dua\ y colectiva. 

alternativas para la solución de las necesidades y problemas de la 

sociedad, así como de participar en la solución de los mismos y en la de 

problemas c1entificos y técnicos contribuyendo al desarrollo de las 

ciencias y de las humanidades y a la independencia tecnológica 

nacional. Ser.Bn conocedora de nuestra d1vers1dad cultural. capaces de 

preservarla, enriquecerla y difundirla Ser.Bn conscientes y respetuosos 

de nuestro entorne natural. buscando formas racionales para su 

protección y enriquec1m1ento 

Los profesionales 'formado!"> C!l la UNA! .... 1 deberan sor capaces de 

incorporarse actrva y transformadorarnente a :as. s1tLl:::ic1onc~ naturales, 

sociales. politicas. científica~ y tecnologicas. camb1¿lnt·2s y de comr>render 

la r"alidad nacional en el contexto de los procesos m;..1nd1ales. 
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... Es aaimi•rno indiapensabia qu1-., ú establez;c.-'! l.•') d;.,;,gnóst1co d& 

necesidades sociales en todo.:;; los campos. del conoc1n11ento nf>lr,: o:~~·:·~ 

contsr con clcrnen~c:J. 'J~!Hantivo:-:. y e!io~at•lec~~. _ ~¡ prreio1cfad~o.;. 011 ,.1 

planeación acnd"1mi~ v lfl or1entacicn p•o!P.~H:.·1• L 

rJ1-l1 G-2 

LZz ciancin. ln."i. hun1.<.1"1•'1ac.;t! •, i:• tticnclog«i ; · ~J':'t:•• ... ,.-1 leo·.[ .. , S<!? 

encuentn:. en un proc.r_•!.c, CH: tr~::-1s~0rn1Jc·or1 .ace!F>rild" l ,1 lll'-:;~ .. 1 t1Pne 

pcr tanto. neccs1!J3r-; ri.r: r~vaJu,~ - ._<1n~~~111~~rnen1~ ia..; ca.r•er"":~ Ci'-1'' n1~Jrte 

planee)cion y rnodr'icac1on r,.. lo"> ;-J!H1;-~ •. :: p·::-..; 

Los curii.::uia c.h,oaró.cln u::>l;J.~ :>u::-l.Pn~<'"c:0:• ~i1 un;::. ~0rrr1;.crnr .. :.: .. ·ar,,. que 

\lincula lg h:t0ria con 12'! n1act1c;,, ;e ¡_., 1nvt:t.'it1pa:::1{.11"'! ;.' .::~1,,:,,..:c:i:;d 

estrechR rol.<Jc1ón con la soc•et1.:n~ "C"'; 

La ENEP Ara9ón en el .i1'°10 de 1R8G. COrJforrn.o. un<"l Com1s.1c.-, p:o:-:. ,.:.i ro~v1.s16n de ios 

Planes y Progra1nas aP Estud;:1. d1ci1<:! cosn1ov1sior. est.J encarg<.,d<1 de organizar, 

orientar, asesorar y suoen.r1sar l.:-- reestructurac1on d~ la curncuia "'' la escuela E.!tla 

comi-Jión !SOIJCito .e IA~ entonces cnora1:-iacion~t. dP carrur;i conforrnar comités p.:tra 

desa,..rollar el trabaJo encon-)enda(jQ, esto:; se integraron por 1os occ.Jno!:.. J:::>s rnaestros 

de c.arr"ra, los responsables de arc¡i_ dos alumnos con e: ni.as alto promedie. uno a~J 

turno matutrno y otro del vespertino, el 1efe ae .secc1on academ1ca. PI stcretano técnico 

y el jefe de la c.arrer~~ 

"En noviembre de 1990 se conforma el Com1te ae Carrera para la Evaluac1on y 

Reestructuración del plan do estudios de Pedagogia"('·). que tuvo entre sus tareas 

primeramente de evaluación, la realizac1on de los s1gU1entes eventos 
Jornadas de Análisis. Eva/uacion y propuestas de reestructuración del 

currículo der pedagogía de la ENEP Aragón ... En dicho evento se extra1eron una 

l<:. Cu.rtfJt.•rTY'.l~ d<:! l.¡ r..cn•..r:ll.1. f.-¡ <"1•·' Cd:••J'é''"'' u1 1 1·.t'r~,1t;1.it" ..,: .. ,,_"1.l<J Li·u • ._.,.,1.:r: 1 1ü de M.1yn 01:" 

1991 

31 
Evatuaaó., del Plan de E!>IUJ10~ an i.-i C.Hn.:1,1 t11J P.,·~1rl0<>,11.-•. C.:0;r .·,. •.J, c.-:rn:r<1 ne/.:¿ uc~nc;afura de 

Peda:¡ogíi'.l, ENEP Araacn. UNAM. M,u--zo de 19"93 
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serie de conclusiones que hacen alusión a los problemas del plan del estudio!'.:., 

como son: el curnculum. las áreas. el perfil profe~1ona!. el campo de traba1c. In 

ausencia del Objeto de estudio de la can"'ra. la relació"l 1eona-pract1ca. la 

relación docente-alumno etc Con respecte-, .:~ las areas se observaron. en 

ténn1nos generales, aprecrac1one:s que consideraban la ausencia d~ una acción 

real de las misma:;, un traba10 fragmentado y aislado, la falta de par11c1pac1ón de 

los docentt'.!s en su areitl de conc~ntrac1on. as1 corno l.a fal!a de s1gnñ1cado dto: 

papel de las mismas en el proceso d~ ensef"ian.za-aprendiza¡t<:: "¡'~, 

Forma$ de A.nal1si~ Evaluac1c1n :v Rt;>~::aruc1urac1on uel Curricu:c: dr: 1;:, 

Licenciatura en Pedagog1~ oe l.u ENEP A.ragon Una perspectrvu de los 

Docentes lo~ espac10R de dr:!lCU~1on fueron organ1::.ndos ocr gruoo:o; de area.:;. 

grupos 1ntel'"areas y sesiones plenarias ·como rcsul~ado de este trabaJO. se 

pudo obtener una venuon general delas expenenc1as por area y de otros datos. 

como son algunas ausencias teóricas d~I contenido 

generales del pl-=-n de estud10!-1 

en fundamentos 

Finalmente. recuperando esto ddltos. se concluye que el Plan de estudios nasta hoy 

vigente. manifiesta en sus egresados la desart1culac1on que en su orop1a estructul'"a 

existe y no sólo on el sentido nagatrvo, que nos hace pensar en un sin rumbo y sin 

claridad sobro el ser y el que hacer dei pedagogo y do la pedago91a, sino tamb1en en 

un sentido pos1trvo. en donde se puede reconocer la mult1pllc1dad de pensamientos de 

rumbos de vida de formas de entender y en algunos casos de hacer c1enc1a. qu1z:a esto 

último se debe de agradecer. poi'" decirlo de algún modo, alas lecturas y d1sc1phnas 

humano-sociales. que permean la fo1"mac1ón del estudiante en la d1scrpllna 

pedagógica. como contenido 1mpfrc1to en las fuentes documentales y fas 1nteracc1ones 

humanas en el aula. 

Sin embargo no se pueden negar las carencias que el curriculum tiene, producto de su 

propio proceso de conformac1ón 

3• itMd. 
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L.•~· a.i. llf'UleOdn. i. ~ a.lpedagoQO_,,. UNAM 

Las filosofías que or-ientan el plan de estudios. formal y esencialmente al perfil de 

egreso. brevemente descritas definen al tipo de profesional en t6rminos del desarrollo 

de habilidades laborales. reduciendo su actividad al quehacer tecn1co, funcional a la 

sociedad. por una lado, y por et otro 5e ubica parcialmente el quehacer del pedagogo 

hacia el área de la docencia 

Estos planteamientos nos hablarían de un curnculum en donde sus asignaturas. 

conten1do:s y act1v1dades, contaran con c.aractenst1cas que los h1c1era congruentes con 

tales propos1tos sin embargo no existe tal relac1on. el plan de estudios. sobre todo en 

Jo referente :i las asignaturas optatrvas par€~cen un collagu de lo que se cree son 

contenidos y haceres del profes1onista 

S1tuacion que nos habla de una csc1s1on entre la formación del profesional en 

pedagogia y su relac1on con la sociedad y h.ahlenio~ no solo en torn11nos de lo que 

func1on.almente pueda reah~ar en relac1on al aparate productivo. sino recuperando la 

posición ante el conoc1m1ento y ante la realidad que postul.~ este trabajo. en relación a 

lo que el su1eto conaciente de su realidad. corno conocedor y lector de realidades 

educativas y conio constructor de procesos micro y rnacro sociales en drferentes 

niveles. es capaz de transforma~ 

E1emplo de estas caracter1stic..as de forn1ac1on de un µroft!S1onai. se s~rialan en e: 

congreso universitario (ya antes rnen<.:.1onadas). conio la manrfe~tac1on de forn1as 

distintas y contestatarias de concebir el quehacer profes1onal, cabe señalar que estas 

concepciones se observan construcciones abstractas como 

conclusiones de una realidad que es contradictoria a los postul<:1dos curriculares e 

incluso los postulados polit1co-sociales de las formas de organizac1on del p.:us 

El curriculum de pedagogía de la ENEP Aragón carece de personalidad. carece de una 

teonzac1ón sobre el ser y deber ser de la profesión y de Justrf1caciones que procedan 

de estudios. serios de mercado. de expectativas de los postulantes. de la realidad 

socioeconóm1ca. de seguimiento de egresados etc de <:1l""lalis1s sobre los procesos en 

el aula. que no:-. conduzcan a comprender e~ta comple¡::i forma de! vida. atend1~ndo do 



forma prioritaria los aspectos que reflejan los valores. ideas. expectativas y 

conocimientos básicos de los actores que la hacen viva. 

De esta forma el curriculum de pedagogia debe contar no solo con contenidos teóricos 

que definan la disciplina sino tambi6n con el desarrollo de hab1lfdades que vayan más 

allñ de un ejerc1c10 tecmco. mas bien que pos1b1htAn el desarrollo de habilidades 

metodológicas para la lectura y tratamiento de una realidad concreta. es decir enlazar 

el campo cultural del que hemos venido hablando, que involucra el acervo cultural de 

la un1vers1dad y de la curr1cula escolar con el contexto soc10-h1stor1co y polittco del 

lugar en donde se vive. con el e1erc1c10 profesional espec1f1carnenle en la resoluc1on de 

problemas 

Dentro de esta rev1s1on del curnculum de Pedagogía de la ENEP A.ragón nos interesa 

resaltar lo relativo al área de invest1gacion. ya que la tarea que nos interesa analizar 

en este traba10. es la elaboración de la tesis y es.te proceso requiere de los 

conocimientos y habilidades que se pueden desarrollar a traves de este campo de 

conocimientos. 

Para ello se retomara la descnpc1on y análisis sobre el área de 1nvest1gac1ón de la 

carrera de pedagogia. que esta incluido en el documento sobre la evaluación del plan 

de estudios de la carrera de pedagogía de la ENEP Aragon vigente. ya antenorrnente 

citado. 

Este análisis del área de investigación, fue elaborado por la profesora Lucero Argott. 

responsable de la misma desde ol año de 1986 a la fecha. de forma que quien mas 

que ella pueden conocer, al menos sobre la historia mas reciente de este campo de la 

formación del pedagogo. 

El documento que aparece como anexo. entre otros. ya que fue retomado como parte 

del análisis del plan de estudios. esta estructurado en dos niveles uno descriptivo y 
otro analítico. 
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Dentro de lo que se e)(lJoone en el primero nos interesa el peso que tiene el área de 

invesligación en el plan de estudios. con respecto a la distribución y número de las 

asignaturas. 

·e1 área de investigación de la carrera de pedagogia se compone de dos materias 

obligatorias· fnic1ac1on a la lnvestigacron Pedagog1ca 1 y 11, que se 1n1partP.n en el 

primero y segundo semestres y Estad1st1ca Aplicada a ia Educac1on I y 11 que se 

imparten en el tercero y cuarto semestres ( con 6 cred1tos cada una) y, !res materias 

optativas: Pedagogía Exponmental 1 y 11 (con cuatro crcd1tos cada una). Teona y 

Práctica do la lnvest1gac1on Soc1opedagogrca I y 11 (con 8 credrtos. cada una). las 

cuales se 1mpar1en en quinto y sexto semestres, y Taller de lnve!lt1gac1on Pedagog1ca 1 

y 11, que se imparte en séptimo y octavo semestres (con 4 cred1los cada una) 

Esto representa . que de un total de 42 cursos obfigatonos (20 n1atenas sen .. ~das en 1 

y 11 sin seriación) -4 son del área (2 materias) y 36 no lo son (18 materias) El 

porcentaje de part1c1pac1on del area en las matenas obllgatonas de primero a cuarto 

semestres es de 9.5º..-b aproximadamente. Y de un tetar de 73 cursos optativos de 

quinto y octavo semestres. (31 materias senadas I y 11 y 11 no senadas ) 6 son del 

área (3 materias) y 67 no lo son (39 materias). El porcenta¡e de part1crpac1on del area 

en las materias optativas es de 7.1 % aproximadamente·"'~' 

Esta realidad. es explicada por la autora. a traves de /as propias cond1c1ones de Ja 

lnvestígación Educativa como que hacer profesional, estas cond1c1ones esencialmente 

las liga a /as politicas educativas que rigen fas drferentes acciones y proyectos en el 

sector. de aqui que señala que en los últimas decadas • el Estado ha generado una 

fuerte presión para que las 1nst1tuciones de educación super.ar (IES). inicien una serie 

de proyectos que repercutan en la modrf1cac1on de propia practica. 

conceptualización y conformación. 

»A.rgott C1sneros. Lucero ªEstructura y Orga01Lac.ión del n,-ea de 1nvcs11g;tc;.,ón de la Carrera de 
Pedaoogia de la ENEP - A~oo· Anexos ae la evaluac.160 del plHn de es1uc:Jios de la Carrera de 
Pedagogía de la ENEP Arag0in - documen10 de trab.'l/O- ver"Slón de marzo de 1993 
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Bajo esta lógica, la UNAM llevó a cabo un proceso de modernización conservadora 

durante al período soberonista (1973-1980) basado sobre todo, en el control 

corporativo y en la burocrahzación acadt!tm1ca: y, un proyecto de modernización 

neoliberal iniciada prácticamente con el rector Jorge Carp¡zo M (1985-1989) plasmado 

en su visión de Fortaleza y Debilidad, y que tiende fundamentalmente hacia la 

privatización. el eficientismo y la elitización de la enseñanza 

Estos procesos han creado condiciones drferente para la Investigación Educativa. sin 

embargo, su valoración como practica formativa ha sido siempre minima a pesar de los 

esfuerzos provenientes de algunos de los drforentes sectores de la UN~ por resaltar 

su importancia académica. política y social 

Es en el curnculum de pedagogia en el que se expresan esta sene de contrad1cc1ones 

de la realidad, señala. específicamente en Jo que se refiere a la Investigación 

Educativa. Concordamos con la autora, que como se observa es notono el poco peso 

que se le da al área. pese a que se le define como una area esencial para la formac1on 

profesional. ya que. (argumento nuestro) el campo de conoc1m1ento de Ja 

investigación, cuando se incluye en el curnculum escolar. proporciona, o debiese 

proporcionar al estudiante no :sólo herramientas para conocer e !nterpretar la realidad 

ylo habilidades procedimentales '.).-' metod1cas sino que le deben dar a1 estudiante 

elementos que cuestionen formas de racionahdad y a que a su vez el alumno pueda 

identificar su propia racionalidad ante el campo de conoc1mrento de su prof~51on 

Por otro lado nosotros nos cuestionamos. que se ese poso que se adjudica a la 

investigación, cualitativamente que características tiene. cuales son las oerspect1va 

teóricas y formativas que se desarrollan en el aula. ante esta s1tuac1ón la profra. 

Lucero Argott dice: "'La coexistencia de esas dos tendencias teóricas antagónicas 

propició la confrontación de dos visiones (aunque no antagónicas) de la Jnvest1gac1ón 

Educativa. la denominaremos tradicional, apoyada en el método c1entifico con la 

intención de formar a los estudiantes desde la perspectiva verrticacionista. cuantitativa 

y tecnica y la que denominaremos alternativa. apoyad3 en la filosofía marxista: la 

fenomenologia también como corriente fllosofic.a. en!re otras. que conformo un abanico 



de posturas convencidas de buscar nuevas formas de investigar. de analizar y 
transformar la realidad. -.eo 

Y en lo que se refiere a las vertientes de formación del pedagogo en el 3rea de 

investigación la autora identrfica dos. la vertiente de la investigaci6n experimental y la 

vertiente de la investigaci6n corno práctica, como actitud de permanente refleXJón 

crítica y de transformación. Esta última vertiente, señala, (con los postulados de este 

trabajo de investigación se identifica). ·Han tratado de darle tambiCn. un significado a 

la acción critica y a la refleXJ6n. que sirva para ·construir"' un pedagogo capaz de 

pensar y hacer su propia realidad. convergiendo en el saber hacer y el saber pensar 

lo que hace para nuevamente hacerte. pero de forma drferente.• 1 

Estos elementos sobre el área de investigación. nos presentan argumentos muy 

importantes para la identificación de elementos que drficultan la elaboración de la 

tesis. 

- Por principio no brindo los elementos Teórico Metodológicos para el desarrollo de 

una investigación. 

- El área de investigación no ha construido ejes que definan los contenidos formativos 

que de fonna básica. orienten a los estudiantes en el que hacer de la investigación. 

- El alumno que se da a la tarea de realizar un trabajo de investigación -tipo tesis- se 

encuentra, en casos en que lo3 estudiantes se preocupan por el desarrollo de la 

disciplina y su profesión. con la problemática de definir que es lo pedagógico, ello 

debido a que el desarrollo que han tenido las aireas formativas del plan de estudios. no 

ha propiciado que el alumno pueda definir o se interese por involuaarse con lo que es 

la pedagogía y su que hacer. esto !.e refleja en los contenidos propios de cada 

asignatura. como ya se mencionó en los resultados de los análisis realizados. existe 

una repetición de contenidos y en cada una de ellas el trabajo y el avance se da en sí 

mismos. por otro lado de acuerdo el tipo de temas que se eligen en las tesis. un 

...., ldcm p ¡gg 
41 l<iem p.11!.9 
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número considerable son temas que se definen desde la psicología. la sociología o 

bien temas en donde causalmente se relacionan variables en distinto:s nivele3 (anexo 

5) 

Sin embargo aunque considero que es importante que a través de un trabaJO de tesis 

se plasme un conocimiento más on terrenos del quehacer pedagogico, no se niega la 

posibilidad de que un profesional realice ese tipo de investigaciones. lo que muestran 

este tipo de datos, en su vinculación con las carencias en el curnculum es una falta de 

claridad y compromiso con la disciplina. 

Es por ello que en el proceso de reestructuración de planes y programas de estudio 

que vive la Universidad Nacional Autónoma de Mexico. no solo debe incluir la 

transformación de contenidos. métodos de enseñanza o la conformac1ón de un nuevo 

perfil profesional acorde a los requerimientos sociales. smo que exige la evaluación 

real de su finalidad como un elemento importante dentro do l.il superestructura social. 

como un espacio de formación de sujetos 

La licenciatura en Pedagogía envuelta en este proceso. debe asumir no sólo la 

exigencia que una reforma educativa implica. (y que estaria contenida de cambios 

meramente formales y estructurales). sino también debe compromete con necesidades 

sociales que van más a11a de la formación de cuadros de profesionales. es decir, tiene 

que involucrarse en la definición de la formación de un profesional desde su campo 

cultural. que interactua y acciona en diversos medios (familia, barrio) haciendo cultura 

y aprendiendo de ella 

De esta forma lo que se tendría que buscar a traves de la nueva estructura curricular, 

seria brindar al estudiante los elementos que le pos1bil1ten ubicar su formación desde 

esta perspectiva, ya que la disciplina pedagógica no puede desarrollarse únicamente 

en el ámbito de una labor productiva. se presenta en el desarrollo integro 
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relativamente autónonio de las capacidades individuales y colectivas para interpretar y 

actuar sobre la compleja realidad social y natural ('1!) 

Esta visión de la fonnación del pedagogo, que se plantea. tiene su fundamento 

pedagógico en una concepción de educación y de formación así corno en la relación 

que estas tienen con Ja sociedad. La perspectrva desde donde nos basamos ubica a la 

educación dentro de la totalidad social en donde - se establecen diversas relaciones 

sociales condicionantes de la actividad total de los hombres. aqui están implicadas las 

relaciones económicas. politicas en una red en movimiento de lo real se supedita de 

esta forma de devenir histórico en el que se dan contradicciones y conflictos 

enmarcados en una situación material concreta.•' 

Aquí la relación educativa que se expresa en la formación escolarizada del pedagogo, 

la entendemos corno el proceso que viven los actores educativos, el maestro y el 

alumno dentro de un sistema de relaciones más amplias que engloban las relaciones 

sociales en la clase. la escuela y la sociedad, las relaciones de los sujetos con el 

saber y la cultura. 

La realidad. y en este caso la educación no pueden verse en s1tuac1ones aisladas. 

preciso identrficar elementos subjetivos y de contexto de cada uno. que posibiliten una 

lectura mas basta de la interrelación. de la interacción y del proceso formativo que se 

da en el espacio un1vers1tario. ya que no podemos hablar de un proceso educativo sin 

referimos por un lado, al marco físico. institucional y educativo y por el otro. a las 

características del alumno y del docente. los actividades que socialmente 1uegan. las 
relaciones de poder. sus perspectivas individuales. los grupos con los que 

interrelaciona etc. 

•;r Perez Górnez, Ang~ l. '"'CUllra, Curnculum y A¡xend1zaJe relevanle ~ ponenoa pt"es.entada en ~ 
Coloquo sobf"e el ClMT1Cl.Jlum 1992 

•l Panzsa Gonz.ález • Marganta. Sociedad Educ.aoón y D1dáci1c.a Unidad 1. 
Didáctica Torno 1, Ediciones Gerruka, S·A. México. 1986 p 21 

Fundamentaoón de la 
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Reiterando, Jo educativo no lo entendemos como una simple alimentaci6n de 

conocimientos útiles para el desempeño de aci1v1dades. es un proceso en el que - el 

sujeto cognoscente trascienda la esfera espontanea de la comprens1on de la re.:iil1dad. 

para llegar a la esfera critica..4 .. 

Esto es. cambios en los contenidos de la conc1oncia y en sus estructurns mentales. 

supone la transformac1on de una estructura rig1da. 1nfle:ioble y dogn1at1ca. se vuelva 

una dinam1ca ágil y d1aléct1ca que pos1b1l1te una acc1on transformadora de su realld.:Jd 

y de ella misma. 

En un sistema escolartZado la educac1on como aqur se plantea toma rasgos 

caracter1sttcos. ya que como hemos n1cnc1onaClo. estos actores ael hecho educativo 

estan formados en contextos diferentes y específicos. b¿'tJO tdcas y proyectos polrtico. 

socio culturales tamb1en espec1f1cos 

La educacron en este sentido responde a la d1vers1dad de proyectos y niveles de 

eiq>f1cac1on y comprensión de la realidad. es decir. si entendernos que el conoc1m1ento 

es hr.stónco y cambiante y se encuentra determinado por intereses sociales. entonces 

la func1on de una 1nstJtuc1on. no solo responde a Ja capac1tac1on espec1all.;:.ada de 

agentes funcionales para el logro de metas y de proyectos de intereses sociales 

particulares. sr no que se presenta como la pluralidad de ideas y formas de pensar que 

llevan a la comparac1on, confrontac1on y dialogo que trasciende el dogrnatrsmo en el 

uso de /as corrientes del pensamiento 

Cuando se integra en el discurso po/it1co educativo. el pos1t1v1smo. encontramos 

algunas posiciones que no s6/o reclaman la 1ncorporacion de contenidos c1ent1frcos. sí 

no que tambien reclaman el sentido Util de los mismos asi como se detectan 

producciones pedagogicas con un fuerte rernin15cenc1a 1deal1sta. (concepcion del 

conoc1miento desde el idealismo napofeomco) 

4~ Escobar Gue1Tero. Mrguel. Pnnop.'lle~. p4anteam1f'nlo5 lronr...oo; epis1ernológ1co~ de la Alfabet1zacioo 
Liberador-a en -edue<taon Altiern.-'ll1va·. Facultad dr. F1Josofu.1 y Lrtras UNAM. p 30 
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En los años SO's la influencia del capitalismo y el desarrollo industrial lleva a percibir a 

la educación corno un acto de inversión de capital que debe ser rentable. La 

instauración de esta visión se da en detrimento de una más amplia sobre el sentido y 

la finalidad del acto educativo. Este cambio teleológico de la educación es un reflejo 

de una criais de valores en una sociedad industrial. crisis que lleva a dimensionar la 

productividad sobre cualquier esfera del desarrollo humano. 

Esta concepción de educación además de reducida. respondían a una realidad 

económico social. de un país más desarrollada que la nuestra. de forma que el 

mercado mexicano no pudo captar a los profesionales que producía en este caso 
nuestra máxima casa de estudios. 

Aunado a esto, el proyecto neoliberal impulsado en los 80s en detrimento de Ja política 

de un estado benefactor quien empleo a los profesionista en sociología. juzga las 

Incongruencias entre la educación y el mercado así como el desarrollo cjentífico

tecnológico a partir de calificar de ineficiente a la educación superior. Por ello es que 

en este momento, un elemento importante para el desarrollo del país de acuerdo como 

se concibe en el sector de poder, es la calidad, por ella estamos entendiendo. la 

habilitación al educando para el ejercicio específico que la sociedad o intereses 

sociales demanden como resolutivo a situaciones especificas. 

Sin embargo una disciplina como ea la pedagogía y en su conjunto la universidad y 
con ella el deaarrollo científico, no puede quedarse y desarrollarse solo bajo la lógica 

de escuela-trab•jo. ya que esta óptica convertiría a la larga, a las universidades en 

centros de capacitación técnicm. 

De eata fonnm el proceso educativo no puede darse de manera lineal en búsqueda de 

acciones y procesos que tiendan •I logro de perfiles predefinidos inamovibles. La 

educación e• formación de sujeto•, con I• capacidad de interactuar y transformar los 

distintos mmbitos de au vid• social, productiva y personal. 
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La pregunta es ahora. a través de qué, se puedo en una licenciatura, formar a un 

sujeto bap esta perspectiva?. La escuela se enfrenta a la cultura acadEtm1ca con la 

cultura de la vida cotidiana personal 

La cultura del alun1no es el reflejo de la c1.:'tura ex.penencial de !JU comunidad, 

estrechamente vinculada al contexto. m1o~trü'- que Ja cu/tu.""a pública organizada en 

d1sc1plinas es mas bien una cu/tu~a concPptua' y ab:.tr.::is.!a d1::!anc1ada del c0ntexto 

inmed1ato(vor resultados de la encu~!lta) La escueln. par~~ el fin mnnc1onado se da a 

la tarea de crear puentes de conci/1ac1ori ent~eo estas r~art1::"s de /;. C.lJltura. ~Para ello ei 

curriculum deber ser un medio r:e vrda y acc1on de rnado <.;'..Je Jos Jnd1v1duos can:;.truyan 

y reconstruyan el s1gnrf1cado de sus expenencms ·· 

El curnculum no es solo I~, organi::ac1on de conten1do5 a:::.ad~~n11co:; y lt~orico::. de forma 

dogmat1ca, e!l. lo "nt1end" A 1 PP.rez. Gome::":. fa culh . .;ra (contt~n1dos y 

experiencias explic11os y tac1:osj que viven. reproducen y transforman Jos aJumnos y 

docentes en el aula 

El curnculum de Pedagogía. pu~de ser reestruct~rado concibiendo al contenido y Ja 

préict1ca ccrucat1va. como cultura ~,, tran~~orn1;t:::10;"", en c1onde se vinculen e! 

conoc1m1enro existente. con las formas do expl1cac10n y cornorens1on y actuacion de y 

en Ja realidad. rantc las que ofrecen perspectrva:; f1losof1co-rnetodolog1cas 

conlestatana~. como las de la vida cotJd1ana 

El curriculum dobe proporcionar al estudiante herramientas conceptuales. corno señala 

Pérez Gomez en el mismo teX1o. que pueden ser plenamente comprendida!; mediante 

su ut11u::ac1on práctica en el anill1s1s y comprens1on de problen1as rea/es y dentro de la 

cultura en que tienen s1gnrf1cado, la gente que usa las herramientas activamente 

construye una nea compresión 1mplíc1t~ del rnundo en el que se utJfi.::an. as1 con10 de 

ellas mismas La con1prens1on. ranto del mundo como de fas herramientas, cambia 

continua mente como consecuencias de su 1nteracc1ón 

• •.. Cuando el signrficado de Jos conceptos de Ja cultura pUb/lca de fa comunidad socia! 

no parece relevante para sobrevrvrr en la cultura de Ja escuela. cuando no se aprecia 
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eJ valor intrínseco de los mismos para analizar, comprender y tomar decisiones en la 

cultura del aula. no puede producirse su aprendLZaJe relevante ···~ 

Es decjr el curriculum. debe contener elementos que ubiquen al estudiante en el 

contexto p,..ofesiona: y d1sc1pl1nano de la pedagogia sin que oste se encuentre 

parcialmente estructurado por c.ontcrndos dogmat1co!;., deben de poder ser leidos por 

los sujetos mexicanos en formacion y esto!!. deben se,.. signrf1cat1vos S1tuac1on. que nos 

llevaría a integrar en fns drfercntes unidades de aprendu:a1e. (asignaturas, módulo:. 

etc.) estructuras conceptuales y mctodolog1ca:1 que pos1bd1ten ese tipo de locturas y 

por otro lado reubicar las practicas dentro del aula ya quo sin CJt'.HC1c10!3. colectrvos 

interactivos entre I0:5 su1otos no se enriquece y se integran los contenidas 

La problomilt1c.a sobre la 1nteracc1ón en el aula es una reafrdad que se encuentra 

definiendo la formación del estudiante y matlzando los contenidos curriculares de 

forma impon.ante. por lo tanto no .se puede hablar de una reestructuración curricular 

:sino :se piensa en una replanteamiento de las practica del docente, esto 

planteamientos serán brevemente trabajado:s en el s1gu1onte capitulo 

4 1dem p.11 
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CAPÍTULO 111 

LA COTIDIANEIDAD EN El AULA Y LA FORMACIÓN EN 
INVESTIGACIÓN: ALGUNAS CONSIDERACIONES 



En este último capitulo se expondrá el último nivel de análisis de la formación del 

pedagogo, que es la cotid1ane1dad ya que los cuest1onam1entos señalados en el 

apartado anterior. exigen el estudio de la 1nteracc1on en el aula del estudiante en 

pedagogia. de forma que en cont1nu1dad a los planteamientos traba1ados en er 2o 

capitulo, se integren elementos micro de la realidad del su1eto que 1nvest1gamos. es 

necesario el reconoc1m1ento de estos. para lograr la ob1et1v1dad que una lt'!ctura de un 

recorte de la realidad exige dentro de fa perspectiva de la reconstrucc1on 

Esta perspectiva como hemos mencionado no!!. lleva a organizar el pensamiento 

sólo con base a contenidos de formac1on estructurados. sino que parte de cienas 

exigencias cp1stemolog1cas propias de la concepcion de la realidad como art1culac1on 

d1nam1ca entre niveles; la heterogeneidad de los proct~sos que son posibles c:te 

articularse en una ob1et1vac1on de los fenomcnos la realidad y por otro lado. la 

distinción entre lo micro y lo macro en las escalas de tiempo y espacio de los procesos 

estructurales y de las practicas sociales de los su¡etos 

De esta forma que en art1culac1on al re::>to del anal1srs descnto en cap1tulos anteriores. 

reflexionaremos sobre los actores de la relac1on educativa en el contexto micro social 

de la escuela y su cot1d1ane1dad. ya que forman parte de otro nrvel de la realidad que 

aun no ha :Jido abordado. en donde se presentan las rnanrfestaciones aparentemente 

mas libres, de ob1et1vac1on y sub¡etrvac1on de la mrsrna 

Posterior a esta doscripc1on el capitulo cerrara la 1nvest1gac1on con algunas 

consideraciones sobre la formac1on y· la enseñanza en 1nvest1gacron del pedagogo. ya 

que como se ha venido concluyendo la forn1ac1on en 1nvest1gac1on le pos1bd1ta al 

estudiante de pedagogía comprender con mayores elementos el ambito d1sc1pl1nar10 y 

contextual de la rea/Jdad en Jos cuales se inscribe la pedagogia. de e'!>ta forma el 

su¡eto estudioso de la pedagogra contara con mayores elementos para dar soluc1on a 

los problemas o situaciones al integrarse al mundo laboral. ya que las tiabdrdades que 

se desarrollan en el terreno de la 1nvest1gac1ón. desde la perspectiva que se ha venido 

trabajando. pos1b1lrtan una que es muy importante. la ub1cac1on del sujeto en un 

momento histonco social ,., pollt1co. y no solo eso sino fa conclusion con éxito de su 

proceso de formac1on escolar de licenciatura. a traves de su trabajo de tesis 
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3.1. LA FORMACION DEL PEDAGOGO, SU INTERACCION EN EL AULA 

El terreno de lo cot1d1ano nos permite ver a la realidad rnterpretada por los hombres en 

donde la realidad presenta el significado sub1et1vo del mundo coherente 

Para dar cuenta de la vida cotidiana es importante reconocer las ob1et1vac1ones de 

los procesos (y significados) subjetivos por medio de los cuales se construye el mundo 

intersujetrvo del sentido común 

Los autores que nos ayuda a e>q::illcar esta parte de la realidad. Peter Beger y T. 

Luckmann, l explican que para fundamentar con cuestiones f1/osof1cas el analrs1s 

sociológ1co que pretende realrzar, se baso en la fenomenolog1a. ya que esta es un 

freno contra todas las cuestiones causales o genéticas as1 como contra /as aserciones 

acerca de la situación ontológica de los fenómenos analizados. 1mpl1ca reconocer 

distintas capas de experiencia y d1st1ntas estructuras de s1gnrf1cado que 

intervienen· 

- realidades mUlt1ples en relac1on a las drferentes interpretaciones de los su;etos, sin 

embargo en ello existen una sola reafldad por excelencia /a vida cotidrana 

- la realidad de la vida cot1d1ana se presenta ya ob1et1vada o sea const1rwda por un 

orden de ob1etos antes de que yo apareciese en escena. el fengua1c me proporciona 

las ob1etivac1ones indispensables 

- se organLZa al rededor del aqu1 y el ahora - lo mas proximo a m1 LA la zona de vida 

cotidiana directamente accesible a m1 manipulac1on corporal - motivo pragmat1co 

- no se puede eX1sUr en Ja vida cot1d1ana dice. sin interactuar y comunicarme con otros. 

hay correspondencia entre mis s1gnrficados y sus s1gnrf1cados - actitud natural y la 

actitud de la conc1enc1a del sentido comUn. 

La realidad de la vida cot1d1ana se da por establecida como real, esta ahi 

sencillamente como fact1b1hdad evidente de por sí imperiosa, quien sale de alli es 

filósofo o científico. 

1Bergcr Peter L Y T Luckmann. ªLa constn.JCdón social de la reahdad- Ed. AmOl'TOrtu. Argentma. 1980 
pp. 37-65 



El lenguaje común de que se dispone para objotrva..- las experiencias se basa en la 

vida cotidiana y sigue tomándola como referencia. aún cuando lo usa para interpretar 

experiencias que corresponden a zonas limitadas de s1gntficado. 

El marco de la práctica social, la relación en el aula nos permite ubicar el tipo de 

interacción que desarrolla el maestro y el alumno. dentro de diversos contextos 

tempo..-al, en donde se encuent..-an las carreras de los actores en 1nteraccion, la 

imagen de yo y el sentimiento de identidad. así como la posición of1c1al. las relaciones 

legales, los estilos de vida, las características de los docentes y los alumnos y sus 

códigos en clase 

físico. que hace referencia a la locahzac1on de la escuela. las relaciones espaciales 

entre la clase y el resto de la escuela. la d1spos1c1on. el decorado de la e/ase y la 

colocac1on del mob1l1ario 

institucional la normat1v1dad de la 1nst1tuc1ón 

Estos elementos contextuales. cabe mencionar. son definidos dentro de una 

invest1gac1ón realizada por Sara Delamonl en las aulas de la escuela inglesa. sobre la 

interacc1on en la clase a traves de estudios de caracter etnograf1co. esto no quiere 

decir que se realice estrictamente un estudio de este trpo. sin embargo nos fue utll 

retomar estos elementos ya que nuestras categonas expl1cat1vas hacen referencia. 

como ya hemos señalado. al reconoc1m1ento tanto de lecturas de la realidad cot1d1ana 

dent..-o del proceso de 1nteracc1on de los su1etos. como del centro de su cornpos1c1on 

Es decir que el punto de partida teorice de la etnografía no se contrapone con el que 

hemos estado trabajando. ellos postulan que la mayoría de los actos del ser humano 

son s1mbóllcos (relac1onando e interpretando) y que en ellas puedan ex1stJr 

1nterpretac1ones y reacciones colectivas sobre un hecho as• corno s1tuac1ones de poder 

en tanto que estas se impongan al resto. 

Sara Oelamont penenece a una corriente Etnogr<if1ca en donde la estructura social no 

es considerada como una constante, si no como un proceso que se crea de manera 

continua que construye y define socialmente por medio de la interacción de los 

hombres Las acciones o conductas humanas se basan en s1gnrficados sociales y en 

buena medida estan d1r191das a un fin. estan guiadas por un propósito. 
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La Etnografía tiene como propósito desci'frar el significado de la conducta Este 

planteamiento se basa en la noc1on de que la realidad no es 5ólo la esencia de los 

hechos o de los ob1etos. s1 no mas bien el s1gnrfrcaao que mediante nuestra 

experiencia le otorgamos a estos En otras palabras. Que la ex:1stenc1a del mundo 

social se construye por sus miembro-; en termino:-. de los motrvos. de las 

interpretaciones y de las declarac1ones que se utrt1.;:an para exponerlos El hombre. por 

lo tanto. el creador del conoc1m1ento y de la real1daa En los estud10s etnográf1co.::

cobran énfasis los actos cotrdtanos. ya que ~stos otorgan una descnpcton profunda y 

detallada del fenómeno(::; 

Es 1mpor-tante mencionar que lo que verdaderamente nos rnh"".?resa no es. lit interacción 

maestro·alumno. en s1 misma sino sus reperct1s•ones pos1bies f?n la formac1on de! 

su1eto 

De esta forma, se traba1aran los tres nrveles en forma 1nd1scnm1nadA: ya que nuestros 

datos nos permiten realizarlo do esta forma Primeramente se descnb1ran las 

características de los principales actores para luego. con ayuda de las 1nvest1gac1ones 

etnográficas realizadas por lo alumnos de peaagog•~ dp /;~ oenerac.1on a la que 

pertenezco. tocar algunos e/eniantos de la 1nteracc1on maestro-alumno en 1a tormacion 

del su1eto 

Entendemos la figura del alumno. en pnnc1p10. como hemos def1n1do a nuestro SUJeto. 

con po5ib1/1dades 1ntefect1vas. creativo b1olog1ca ps1co/ogrca y culturalmente 

determinado. con voluntad y único con conv1cc1ones propias o hechas ··a la de a 

fuerza··. conte.lduado enteramente al tiempo y al espacio del aprend1za1c escolar. con 

todo Jo que este marco representa. la lejania de casa y en términos de las 

interacciones y realidades existentes fuera del ambiente familiar 

2 $c ... n~ntt-"1n z Matlha. El sPnhdo de la rnvcs11ga-aon r-1nc:w;1r;if1;:..~ t•n t>dU("....'.1CH..>1l r"11mr-o. !rab.;:i¡o elJbOraOO 
p."ln'\ el pron..-arna 4.iObt"e ~Calrdad de- /.::a EdVC."lCI01'"1··. qu<" s .. • ll<'vO a c.:1~x1 en ef areil de> 1nvcsl1gaoon de ILI 
UPN 
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Esta figura no sólo puede presentarse como una abstracción o como un concepto es 

menester identificar de que tipo de estudiante se e!'ltá hablando. para ello so 

describiran algunos datos sobre la compos1c1on socia! del estudiantado ae la UNAf,.,1 Ui 

lo largo de 25 años 1960 - 1985, realizado por MilenR Cavo. fa autora a tr.'lves del 

estudio tiene la 1ntenc1on analizar algunos datos referentes a la:> caractenst1cas 

socioeconom1cas de los alumnos de la UNAJVI que arro1an Juz sobre 1os sectores 

sociales que han sido atendidos a lo largo dA los 25 años ml~nra n~1 mismo describir 

los cambios en la compos1c1on social del estudiantado en la UNAM y pran~ear al9una$ 

hipotesis preliminares sobre los procesos y d1nam1cas que coc:1dyuvan a explicar/os 

La razón quo JUSftf1ec11 la recuperac1on de es.tos datos es por auP se esta col'1t1nuamente 

refiriendo. ana/lZando. explrcando un proc~·~o que tiene que ver con l.:::1 formac1on y 

específ1c.amentc con la elatJorac1on df~ un trabaJO dn tes•:>. procesos que como ya ha 

sido señalado encuentran concrec1on en un conteY?o dPlcrm1nado se han descrito a lo 

largo de esta .nvest1gac1on algunos ofementos a nrvftl macro ')' mrcro sociales 

embargo específ1c.amenre no!! hace falla caracren.;-:ar al nH~nos en alg•1nos datos al tipo 

de estudiante del que se ha estado rcf1nendo 

Cabe anotar que se cons1oeran oue ro!'.i datos arr0¡ados e~ la mencionada 

invest1gac1ón aún tienen vigencia y son oe acuerdo a las conclusrones emanadas por 

la autora factibles de recuperar. para los fines de la 1r1vest1gac1on. ya que r.o se esta 

reahzando un segwm1ento lrnea/ y exnaust1vo del estudiante en pedagogia 

• 01sm1nuc1on marcada en la matricula de la UNA.lv'f - Saja la poolac1on g!obal en un 

130/c, 

• HomogencLZacion del alumnado. esto es mayoritariamente urbano u cada vez en 

mayor proporción procedente del O F los estudiantes en su mayoría son jovenes y 

las edades modales aglutinan año con año a un porcc-nta¡e mayor de primer ingreso. 

Jos estudiantes son solteros y. en su gran mayoría, dependen económicamente de 

sus padres. 

• Existe una recomposrc1ón en cuanto.:¡; ongen social de los estudiantes. 
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1. Se reduce la presencia de capas medias menos prrv1legiadas 

2. Se reduce. casi hasta desaparecer. la de h11os campesinos 

• La proporción de hiJOS profesionales y de hijos patrones o empresario!:.. aumenta y 

la de hijos de obreros continua 

Asi mismo se realizó un cuestionario guia (anexo 6) para el desarrollo de- h•stonas de 

formación. este fue aplicado a 6 egresados (nombrados para su 1dentrf1cac1on en esta 

invest1gacmn a través de letras de la ·A· a la ·F·) de la licenciatura en pedagogía de la 

ENEP Aragón. que laboran en la D1rccc1on General del B.:1chdlerato en la 01recc1on de 

Coordinación academ1ca. en drstintos departamentos. se el1g10 a estos sujetos ya que 

conozco su desempetio laboral y su desenvo/vrm1cnto social. 50n egresados d~ 

distintas generaciones. con una drferenc1a de seis años. pero que cursaron el rn1smc 

plan de estudios:'\. s1tuac1on que en relac1on a tas caracter1st1cas de! estudio de Milena 

Cavo la direcc1on de la compos1c1on estudtant1I no ha variado s1gnrf1cat1vamente er. 

esos años 

Elegir la tCcrnca do h1slorra de vida dado que proporciona elementos que coadyuvan a 

la interpretación de los procesos micro y macro de la forrnac1on del su1eto estudiante 

de pedagog1a 

Es importante mencionar esta tecnica enfrenta problema~ en los procesos de 

1nvestigac1ón social en relac1on a que rpscatan aspectos concernientes a Ja 

1ndiv1dualldad de los su1etos. estos son de caracter teorice metodo/og1cos referidos 

esencialmente .a la relación que existe entre lo socral y lo rnd1v1dual y a la concepc1on 

que se tiene sobre el dato 

Desde la perspectiva de la reconstrucción. opc1on metodológica de este trabajo de 

1nvest1gac1ón. lo social no puede ser la suma de las 1nd1v1dualldades. sin embargo 

:l oeneraoon'"s 
83 - 86 
85 - 88 
88 - 91 
89 - 91 

113 



tampoco se puede negar que el lo individual se manrfieste lo social. esta relación es 

pero permeada de mediaciones y especificaciones 

En la antologia ·Hacia una metodología de la reconstrucc1on· en relac1on a lo que se 

ha mencionado, el autor en el apartado referido a la H1st0'1a de vrda. cita a Ferrarotti. 

diciendo. ·Para el mismo autor las voluntades 1nd1viduales no son átomos 

desestructurados en cohs16n, sino que actuan. con sobrr y contra cada una de las 

voluntades agrupadas. como fam1!1as. comunrdades. grupo!> de interes JI sobre todo 

como clases·.; 

En ese mismo apartado señala que el problema fundamental dela historia de vida 

es ubicar la relacion existente entre la b1ograf1a y ei t1rrnpo h1stonco que se esta 

v1v1endo en la epoca. en este sentido resulta imponante las unraades de rned1ac1on 

como la clase ta familia. la comunidad y desde la pcr5pect1va de la reconstrucc1ón 

implica 1dentrf1car en el su1eto drferentes subniveles. et ps1colog1co el sexual. el 

fam11Jar. el laboral. entendiendo asi al su1eto como una reconstruccron de una realidad 

particular. como una totalidad 

Para ello una categona o unidad de mod1ac1on para este estudio sera l;ti cotrd1ane1dad 

ya que es en ella donde se da la reproducción y res1stenc1a del 1nd1v1duc y de la 

sociedad, de aqui que la reproducc1on y rcs1stenc1a y las otras unidades de med1c1on 

como la familia etc ayudaran integrar los elementos que las h1stor1as de vida sobre la 

formación del estudiante del pedagogía con el anal1s1s sobre la formac1on del 

pedagogo desde ella cultura y el curnculum 

Cabe mencionar que la tarea no consiste en hacer corresponder los datos de los 

individuos con la realidad social, sino encontrar las transformaciones que se dan en 

ambos niveles en correspondencia con un tiempo histórico social y un tiempo histórico 

biográfico. 

"'Unes. Monsennt. e1 al •t.a ht!>lona de vida· en Hacia una melodOlogia de la recorlsln.JCCión. Cood 
Enrtque de la Garza Toledo Ed Pon-U.a, México p 93 
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Por otro lado. en relación al significado del dato. desde esta perspectiva el dato es y 

nunca podrS llegar al núcleo de Jo real (como suele cons1derñnsele en el empirismo). el 

dato en tanto material simbólico. es siempre un determinada estructurac1on de la 

realidad. o sea una realidad ya interpretada. y lo real, en tanto la critica teonca del 

dato no es ni puede ser la crítica de su veracidad s1 no la critica de su proceso 

La historia de vida en tanto que trata de una entrevista, se trata de una propuesta de 

investigación conjunta que permite un proceso de ·de construcción y reconstrucción 

del dato •. se trata de una tarea de bUsqueda compartida. bUsqueda en la que no 

necesariamente surg1ran acuerdos totales o aprovechamientos scme1antes. pero 

interpretaciones que no existían antes de la relación que se establece entre el 

entrevista do y el entrevistador ~ 

Un aspecto importante en el proceso de la entrevista es el proceso de coinvestigación 

debe normarse fundamentalmente por los propósitos de la acc1on practica y no por un 

simple conocimiento de si mismo 

En concreto las h1stonas de vida se realizaron ba10 un pequeño guión que describe 

brevemente a los entrevistado5 los elementos importantes a destacar en la historia de 

su formación escolar: 

• Las influencias de la familia. grupos de amigos. docentes, instituciones u otros 

sobre su fonnación escolar y otro tipo de actividades de caracter formativo asi 

como la determinación de estos en su elección vocacional 

La razón que fundamenta la elecc1on vocac1ona/ y/o profesional es el indagar sobre 

un elemento que se desconoce y que tiene que ver con el tipo de formac1on de los 

estudiantes en la profesión que se estudia. son las mot1vac1ones para el estudio de 

la pedagogia. un profesional tiene intenc1onalidades, valores metas que orientan su 

que hacer como estudiantes y como postenor profesional 

• El tipo de relaciones que estableció en el transcurso de su formación profesional. 

5fbid p. 94 
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Esto es importante por que se pueden 1dentrficar elementos de caracter afectivo que 

pueden ayudar o minar el proceso formativo del estudiante 

Lo que se pretende con esta 1nformacion no es realtzar generalizaciones sobre los 

indicadores arriba señalados. s1 no se quiere hacer evidente como existen otros 

elementos de caracter cot1d1ano e ind1v1dual del su1cto que determinan las 

caracterist1cas de la formac1on que adquiere el su1eto 

El reconoc1miento de estos elementos nos conduc1ra Junto con los otros elementos de 

la totalidad estudiada. al final de este capitulo. a orientar algunas cons1derac1ones 

sobre la formación y enseñanza de la 1nvestrgac1cn 

Finalmente. los resultados obtenidos de las historias de vida realizadas. fueron los 

siguientes: 

En la mayoria de Jos casos n1enc1onaron haber tenido 1nfluenc1a familiar para el 

estudio, ya que los padres conciben a la escuela como un proporc1onador de estatus y 

de. a la postre la pos1bll1dad de estar en una pos1c1on econom1ca mas desahogada. 

La elección profesional no fue 1nduc1da por sus padres. s1 no que se fue dec1drendo. a 

traves de los mismos conoc1m1entos que se fueron adqwnendo en los Ultimas niveles. 

asi como del serv1c10 de orrentacion vocacional que proporcionan las 1nst1tuc1ones 

Por otro lado observamos que 5 de ellos 1nd1can que en la formación familiar se 

destacan los valores. sin embargo se observan partrculandades en caso B sólo hace 

referencia a la s1tuacion econorn1ca farn1l1ar. motivo por el cual se les onentaba al 

estudio, los casos E y F. al contrano desatacan Ja influencia y benef1c1os de rnuc:1os 

sujetos familiares y externos a la familia para su formación. el caso A nos habla de la 

poca comunicación en casa y de como esta prop1c10 una gran drf1cultad en la definicion 

de su ser y de su futuro 

En lo relativo a las actrv1dades que prop1c1c:;.ron el desarrollo del su1eto. sólo tres 

contestaron. el caso B señala haber tenido el hábrto de la lectura. lo que nosotros 
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podemos argüir que e!ltO le posibilitó tener un buen de!lempeño escolar, ya que 

conocemos que obtuvo Menc1on Honorifica en su trabaJO de tesis. además de ser una 

alumna reconocida por los docentes. los ca50S E y F mencionaron haber acudido a 

actividades artísticas y deportivas. s1 lo equipararnos a su buen desempeño profesional 

y al tipo de relaciones humana'.'l que establecen en el traba¡o, a comparac1on de los 

otros sujetos entrevistados. ~on muy bueno~ y me1ores. e5tos casos el E y el F. 

señalan la unportanc1a de las 1nfluenc1as ex1ernas lo que nos hace valorar la 

importancia del desarrollo de todos los aspectos del individuo y la 1moortanc1a de la 

valortz:ac1on de los otros para la estructur:1c1on del mundo 1nd1v1dual 

En el apartado dond~ se le~ sol1c1ta prc~undizar -..obre ~u formac1on profes1onal en lo 

referente a su grupo de arrngoor. y su g~upo e5colar. A l' F mencionaron haber tenido 

buenas relacione~ con sus am190!'!. y su grupo escolar. esto les pos1bil1t6 una buena 

estancia en la escur!<1 E !';•"°ñala que e1 ,.,.poyo que rec1b10 de sus con1pafHHOS y 

amigos fue muy importante por Que a traves de el!os desarrollo nuevos habitas de 

estudio. por su lado O n1enc1ona que la relac1on con sus amigos y su grupo escolar le 

s1rv10 como impulso o.:i~a su tormac1on cr111ca el caso B que los puntos de vista de los 

amigos se con¡untaban con sus perspectivas de v1d<t inaepend1ente mente de que se 

desarrollaron drferentes protcs1one~ solr. el case C niega haber tenido alguna 

1nfluenc1a para su forn1ac1on de parte de e5ta=:; 1nstaric1as 

Con respecto a la 1nfluenc1a de lo~ docentes existieron drferentes opiniones 

- A y D desarrollaron siempre una relación de respeto. no mencionan haber tenido 

1nfluenc1a alguna 

- B opina que la influencia de los docentes hacia la formac1on de los su1etos. se 

presenta rnas en nrvelcs escoiares primarios. agrega que en el nivel profesional no se 

da una bUsqueda del prototipo de vida s1 no una lucha por el poder ante el saber. en 

donde el docente se descarta o se acepta conforme a lo que ofrezca 

- e opina que no influyeron 

- E menciona que la rctacron con los docentes se dio se compañeros. permitiendo la 

resolucion de dudas y un acercamiento concreto al campo 
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Con respecto a los comentarios realizados al curnculum de Pedagogía mencionaron lo 

siguiente que este: 

- tiene una desarticulación teoría práctica. 

- hay que operarlo con mayor responsabilidad. específicamente por parte de los 

docentes_ 

- darle peso al area de invest1gac1ón. 

- no presenta una cultura de la titulación en donde se eliminen los mitos que se han 

acumulado. 

- no permite la ubicación en el ámbito laboral 

- no permite la construcción de la propia pedagogía. 

- se observa como una profesión para la todologia 

- es bueno por la cantidad de alternativas que se ofrecen. en relación a las asignaturas 

optativas.(estos datos contribuyen a argumentar los planteamientos reahz.ados sobre el 

curriculum de pedagogía en el capitulo dos) 

En esta historias de vida es importante reconocer las caracteristicas subjetivas de los 

su1etos manifestadas en conv1cc1ones, valores. formas de leer la realidad y 

afectividades Como ejemplo tenernos el caso E. como hemos señalado su contex1:o 

socio afectivo es muy bueno, además de ser un sujeto, con buena relaciones sociales 

con disposición para el trabajo. responsable, con valores éticos. de colaboración y 

comprensión hacia los otros. caracterist1cas que le posibilitaron su buen desarrollo 

laboral y su asenso a la jefatura de departamento de su area de traba10. 

El caso B cuenta con cond1c1ones familiares n1uy rigtdas y disciplinadas de patriarcado 

lo que le posibilito. ser una persona con metas bien definidas y entre otros logros. 

como hemos mencionado la obtención de su titulo con mención honorifica. sin 

embargo, su desarrollo laboral, aunque en el ámbito estrictamente académico tiene un 

buen desarrollo. cuenta con drticultades de adaptación en su centro de traba10. en 

razón a la falta de reconoc1m1ento de las drferentes lecturas de la realidad realizadas 

por sus colaterales. 

Con estos datos. como señalamos en un principio no se pretende hacer 

generalizaciones, sólo presentar. algunas las caracterist1cas que envuelven a los 
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estudiantes y que te ofrecen un marco de posibilidades favorables y no tan favorables. 

si de algUn modo se pudieran valorar. para su formación profesional, es decir que la 

formación de un profesional no sólo se ve disminuida y favorecida por el tipo de 

curriculum (que en el caso que analtzamos de hecho se encuentra con muchas 

deficiencias). smo por 1 )las características de su condición soc1oeconom1ca. por 2)Jas 

condiciones familiares. que aunque por las características soc1oeconóm1cas se 

pudieran compartir muchos elen1entos, no en esencia, cada núcleo familiar t1cno sus 

valores, sus formas su personalidad, misma que se encarga de grabar en todos sus 

integrantes. 3) la forma de experienc1ar de cada SUJeto su propia forrnac1on y con ello 

la forma en que integra los contenidos escolares con su personalidad y metas 

Estas caracterist1cas que nos hablan de una realidad concreta de los sujetos actores 

del hecho educativo. debieran de considerarse para todo el proceso formativo de los 

profesionales. sino a nivel curricular si corno parte de la experiencia en clase y corno 

parte de un contenido a trabajar como punto de partida y refercnc1;t por parte de los 

docente. ahora bien dentro de este proceso quien es el docente. que papel ¡uega? 

La otra parte de la relación educativa en la escuela es el docente Este su¡eto se ha 

concebido desde una perspectiva radical. como un traba¡ador que esta solo y posee 

todo el control Tiene poder o autondad sobrl? muchos de los aspectos de la vida de 

los alumnos. conoc1m1entos. conducta. lengua¡e. e incluso hasta la indumentaria. todo 

esta incluido en su esfera de control (f') 

Desde esa misma perspectiva se considera que el poder del profesor le es otorgado 

por la sociedad. debido a que posee un saber 1nst1tuc10na!1zado que en sus n1anos 

puede convertir en un instrumento de coerc16n cuya prm1era función es ocultar lo que 

ignora. 

En este sentido la interacc1on entre profesores y alumnos y el n1odo como se 

relacionan los su1etos. es el medio de transm1s1on de contenidos culturales y de 

mensajes sociales no expresados Un sistema de relaciones ¡er<irquicas y burocrat1cas 



es impuesto por esa via· los alumnos subordinados a profesores autoritarios. que a su 

vez están subordinados a otros, formando una pirámide en cuya cúspide se puede 

localizar el poder último. Autoritarismo abierto o d1s1mulado es lo que priva en el aula y 

en las escuelas manteniendo y reforzando por lo 1mplic1to y por el tipo de relaciones 

que se crean en ella Lo que sucede en el salón de clase no puede abstraerse a lo que 

existe fuera de los muros de la escuela (7) 

Si bien es cierto lo expresado en los parrafos anteriores. es sólo una parte de la 

realidad existe otra parte de la historia el docente es suieto que 

independientemente de su profesión se desarrolla en una cultura determinada y en 

contextos particulares fam1Hares. lo que como todos lo conforn1an corno un ser con 

valores y conv1cc1ones. mismas que se convierten en una parte mas del este contenido 

implic1to en la5 aulas. Ademas en el aula se e1erce el poder no solo por parte del 

docente, los alumnos en colect1v1dad tamb1en son poder. cada alumno pude contribuir 

al enriquecimiento y construcción del contenido en clase. el docente ya no es el centro 

de las dec1s1ones y del contenido esta rea!1d;id ahora se comparte 

En este sentido, "'Nuestra epoca esta marcada por la necesidad de una renovac1on de 

la enseñanza. de una renovac1on fundamental. que no puede ser separada del 

planteamiento de la sociedad En dicha renovacion, los profesores y los alumnos 

tendrán que asumir papeles diferentes a los que trad1c1onalrnente han desempeñado. 

recuperar para ellos mismos el derecho a ra palabra y a la reflex1on sobre su actuar 

concreto, asumiendo el un papel d1alect1co de la contrad1cc1on y el conflicto. siempre 

presente en el acto educativo. La acc1on y reflex1on de docentes y alumnos deberá 

recuperar el valor de la afect1v1dad que hasta hace relativamente poco tiempo fue 

considerada como un obstáculo o que no fue bien valorada. en su real dimensión. para 

el desarrollo de profesores y alumnos.(M) 

7 Perez Juarez. E!>ther Carolina ~J.!_~..!...OO(""> ••n torno n la 0oc~nc..1a. En Perfiles Educ .. -.trvos No Doble 
29-30 CISE-UNAM Mex1co 1985 

e Pansza Gonzalez. Marganta. En Fundamentac-..aon de la d1dact1c.a. Tomo 1 Ed Gerrvka. Mexico 1987 
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En nuestro caso particular los docentes de nuestra instttución tienen caracterist1cas 

particulares que le dan a fa enseñanza y ef aprendizaje sus matices. 

La descripción que tenemos de Jos docentes es un poco limitada. sólo contamos con 

algunos datos emanados de la Jefatura de la carrera de pedagogía de unos 

cuestionarios de opción de algunos profesores y una entrevista realrzad.:i a la ..Jefatura 

de carrera sobre las caracten st1cas del profesorado 

De los datos obtenidos en Ja Jefatura (anexo 7). tenernos que la población docente es 

de 80 profes1onale5, 55 son mu1eres y 24 hombres entre los 30 y 35 ar1os de edad 

promedio. de esta poblac1on, se conoce a traves de un cuest1onar10 apf1cado a los 

docentes de la carrera en 1995 (contestado sólo por 50) que 31 tienen estudros de 

l1cenc1alura en pedagogia. 9 estudiaron la normal y 23 cuentan con e~>tud1os de 

rnaestria 

Los restantes. T 2 estudiaron carreras afines a la pedagogía y S llcenr.1aturas en otras 

areas del conoc1mrento Las act1v1dades profesionales que desemperian estos 

docentes, se concentra de la siguiente forma. 

DOCENTES PUESTO 

27 Aoo\AINJ::.TRATIVO!:; 

ESPECIFICACIONES 

1 0 JEFE C. 6 COORO!~,,,rADORE::;., 10 

RE:=oPON:'.:;.ABLEC DE AREA, 1 TECNICO. 

1 GERENCIA 

1 
A::;.E:'.:;.ORIA 6 DE TE::;./C, 4 PEDAGOGICA. 2 

1--~~~~~~-~·-~~---~~~~~~_,-~P~~~·c~o~~_Q_G~A. 1 eor~_e_~~--~--

13 

i-'1~5~--------+-~'N~v=E_? TIGACION 

28 OTRA::;. 
--~~~---~~~~~~--~ 

12 RELACIONADO::. CCN LA EDUCACJON 

y 16 NO RELACIONADO cor-..i LA 

EOUCACION 

Estos datos es realidad sólo nos proporciona una v1s1on global de los docentes. de los 

que podemos decir que en lo referente a su perfil profes1onal. el 90°/o supuestamente 

cuenta con estudios para Ja enseñanza de la pedagogía. ef 68'% desarrolla 
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laboralmente actividades profesionales, fuera de Ja docencia, relacionadas a la 

educación (este dato es relativo en tanto que no sabemos quienes de los que cuentan 

con un cargo administrativo esta relacionado con el •ector educativo). 

Estas características son favorables para la enseñanza de la pedagogía y sin embargo 

como hemos mencionado, ademas de ser un ente que también aprende, se puede 

convertir en contenido de formación, es decir su personalidad es transmitida (además 

de que puede constituir una figura modelo de vida), sus valores. su percepción de Ja 

vida su ubicación en ella, de forma que reiteramos no sólo coordina la clase. diseña 

metodologías didácticas. sino es una parte importante en Ja conformación de nuevos 
profesionales. 

Para completar esta investigación sería importante destacar Jos rasgos de 

personalidad de los docentes para identrficar el tipo de influencias que hay en los 

alumnos, su impacto en la formación del profesional. sin embargo esta situación se 

omitió en relación al tiempo y a las condiciones de laborales dentro de la escuela 

Lo cierto es que dado que Ja gran mayoria de los docentes que laboran en al ENEP 

Aragón (situación que no es privativa de esta institución), son docentes contratados 

para la impartición de una o un número reducido de asignaturas, lo que en el argot de 

los universitarios se le conoce como docentes "Taxis ... llegan a la clase la imparten y 

se reUran, lo que propicia que en muchos casos no exista un buen trabajo docente 

institucionalmente así como dentro de las aulas. 

En el aula se observa que no hay el debido compromiso. 3 de las historias de 

formación coinciden en mencionar problemoitica sobre este tipo de docentes. ya que 

existe un exceso de trabajos en equipos y de la utilización de dinámicas de grupo en 

detrimento de una buena comprensión del contenido, ahora al contrario de Ja critica 

que se le hace a Ja escuela tradicional, en donde el docente se consideraba el 

poseedor del conocimiento y el transmisor de contenido nulrficando el trabajo en 

equipos y la participación activa de los alumnos en la construcción del su conocimiento 

en clase, se observa una ausencia del docente. ya que en algunos casos se llega al 

nivel de no preparar sus clases, no se actualiza y esto bajo Ja "solapa .. del trabajo en 
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equipos y bajo la e><cusa de que el alumno es quien tiene que expone,- sus ideas. 

,-eflexiones y conclusiones acerca del tema, lo que además se traduce en una actitud 

del mismo docente muy dete,-;o,-ada hacia en aprendizaje y hacia fa misma profesión. 

Con esto no se quiere dectr que los estudiantes no aprueben los t,-abajos en equipo. 

más adelante a través de una encuesta de opinión realtzada a un grupo de estudiantes 

que cursaron Ja asignatura de Iniciación a la investigación pedagógica la formac16n. se 

podra observar cómo demandan el trabaJO en clase a través de equ1p')s, o que sea una 

práct:ca no productiva para la enseñanza-aprendiza/e del profesional. srn embargo es 

importante señalar como a traves del tiempo ha se ha convertido en algunos de 

exponentes en una práctica evasiva de un meJOram1ento del desempeño docenle 

Por otro lado en la entrevista que la Jefa de carrera nos conced10 mencionaba que el 

trabajo docente dentro de las act,;v1dades de corte academrco y formativo y de 

actualización, es muy pobre solo en 20°/o de la poblac1on responde a ellas 

Ahora bien las caracterist1cas de estos actores ¿cómo se conjugan en clase?. seria 

más enriquecedor si se tuvieran datos sobre la interacc1on que desarrollan los 

estudiantes en las aulas sin embargo. sólo hablaremos de esta cOnJugac1ón a través 

de un t,-abajo de Ja ENEP Aragón a alumnos del sexto semestre de la generacion 88-

91. realizado por ellos mismos. como una 1nvest1gac1on para acreditar el curso de 

Prácticas Escolares 11-2 ('1). los datos extraidos de esta nos son s1gnrf1cat1vos ya que 

son alumnos que cursaron el mismo plan de estudios que los de la muestra y 

dificilmente existirán drferencaas culturales s1gnrf1cat1vas. 

En dicho trabajo se trató de conocer ¿como influye la personalidad del profesor en la 

forma de apropiación del conocimiento por parte del alumno a traves del tipo de 

participación que el mismo profesor fomenta al intenor de la clase. tomando como 

referencia metodológica el 1nteraccion1smo simbólico 

., Agullar Merc..-.do. M;incela. Garc1a Mrs. Mrguel y Roque Martmcz. Andres. -Pract1Cil de lnveslrgacion 
desde el mtl.'racc1C>n1smo Sfmbolrco". UNAM ENEP Aragón. ASfgn..-.tura Pracucas ESCOiares 11-2. 17 de 
Sepl!("mbl'e de 1990 
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El grupo a estudiar fue el que cursó la materia optativa de ""Teoría y Práctica de la 

Investigación Sociopedagógica ., .. cuyo profesor es Ja maestra Lucero Argott Cisneros. 

Utilizaron la observación participativa, el sociograma, la entrevista dirigida (para el 

profesor) y cuestionarios para los alumnos, corno instrumentos para la recolección de 
datos. El equipo concluyó en lo siguiente: JO 

La participación entendk:Ja como la expresión oral es una de las forrnas rnás frecuentes 

y dinárnicas de interacción que se da en la clase de Teoria y Práctica de la 

Investigación Sociopedagógica 

Dicha participación ha adoptado una forma especial. mamfestada a partir de dudas. 

experiencias refle:xio~s. apreciaciones desde diferentes niveles con tmtes de reflexión 

y de crítica que se hacen en relacíón a un contenido a tratar. esta forma de onentar la 

participación es reflejo de un determmado papel e identidad adoptado por los aturnnos 

a partir del marco del aula. 

Esta identk:Jad adoptada fue creada por la relacléJn regular de los alumnos con la 

profesora, ellos en su trato diario con la profra. Lucero obtuVPeron una idea de ella La 

Profesora Lucero Argott es una persona muy humana interesada por la integn·dad y 
problemática de sus alumnos. y de la realtdad actual. es puntual. comprometida. 

constante. preparada. responsable es democráflea, flexible. franca. creyente del valor y 

la capaciclad de sus alurnnos corno sujetos íntegros convencida de lo que dice y de los 

que cree. afectuosa y emohva. extrovertida. empeñosa en proyectar y mantener sus 

convicciones en todo momento. 

Esta imagen de rnanera objetiva Ja pudirnos apreciar a Jos largo de las observaciones 

de campo hechas en el aula. desde que ella entraba en el salón mteractuaba con lo 

alumnos, en general Je dlO a su clase un marco según lo que pensaba por el proceso 

enseñanza aprendizaje: .. un proceso de retroalimentación d1a1ectica entre los su,Jetos. 

10 Lo que aqui se presenta es un resumen de los que he cons.derndo lo más sobres..cM1enle de la 
invtt$1Jgación 
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que comprenden el grupo (incluyéndose ella misma). este proceso de retroalimentación 

se da en base a ta expenencia y conocimientos de ellos.'". 

En este sentido pudimos apreciar que la participación de los alumnos desde cualquier 

nivel guardaba una cierta postura. una cterla con\l'JCCtón de vida. esta es V'Jsta por 

lucero como una expresión vts1ble del pensamiento de sus alumnos: esta expresión 

sólo puede ser franca desde el rnon1ento en que el alumno se crea una atmósfera de 

confianza. promoV>da por Lucero 

Por medio de la pCJrt1c1pac1on l.:i profesora 1ndu10 a los alurnnos a relacionarse con la 

realidad ue una n1anera dinarn1c&. d1ak•ct1ca. tota/Jzadora. tratando de ej€'rc1tar el 

pensamiento de /os alumnos a ese n10V1rn1cnto. donde /os contenrdos eran construidos 

y reconstruidos desde diferentes n1velt:>s de referencia y abslr <..1cc1ón de los nlumnos 

Por otro lado. se realizo una revts1ón del oesenvolVJm1ento escolar de cada uno de Jos 

alumnos aue conforman el grupo de Ja matena. de ahi observamos que la mayoría de 

/os alumnos que componen el grupo son los mas reconocidos por su tendencia a 

destacar u onentar la:; clases de los :.emes.tres pasado:;. 

BaJO esta srtuac1on se han ::;u::;crtado conflictos p¿•r:;ona1e::; c.;ue se detectan sobre toao 

en los lideres put.}:; ven el nc::;go de perder su papel de .. dingentes .. o .. poseedore= del 

saber' 

De lo antenor hemos pcx::ildo concluir que la part1c1pación cond1c1ona Ja n-1anera en Que 

se haga la aproptac1ón del conoc1nl1ento. esto es verdad ::;1 reconocemos a su ve:. que 

la apropiación del conoc1m1ento determinan la fornla de part1c1pac1ón en un 

movimiento de retroalimentación 

La partteipación que se da al interior de la clase esta determinada por vanos factores. 

sin embargo algo que es cierto es que no esta propiciada en base a la autoridad de la 

profesora, si no se da de manera vo/untana. aunque podemos señalar que los alumnos 

hicieron notar la existencia de un cornprom1so que no esta dictado por normas 

impuestas, si no por tres s1tuac1ones · 
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- La relación afectiva que tos alumnos han desarrollado para con la maestro. 

- La actrtud ·convenenc1era- de quedar bien con la profesora al mostrarse como 

alumnos cornprometKios 

- La estimulac1ón que expenmentan algunos alumnos en la relación M-A en su 

preocupación por aprovechar los espc'"lCIOS para su formaclÓn profesional 

En relac1on a lo antenor otra conc/uslCJn a ta que /legarnos es que ta apro¡::uación del 

conoc1miento finalmente si se da. ya que el tipo de participación registrada en el aula. 

es una part1e1paclán donde los alumno:; van conformando un tema a tratar de manera 

rniis completa y rnas cen::ana ;1 cada uno ae elfo:; en la medida en que preguntan y 

par.1c1pan con E'.JCpencnc1a:;, re.'lex10ne5 y c'"1prec1ac1ones desde drferentes nn/e/es 

Con los resultados de esta 1nvest1gac1on se fortalecen nuestras aseveracrones sobre la 

formac1on del su1eto. as1 c:omo se n1arcan elementos de caracter afectivo que no se 

hab1an señalado 

Un elemento muy importante a re:5catar es que los contenidos en e/ase se generan y 

se producen con y por los alumnos a través de una buena forma de conducc1on. un 

dominio del contenido curncular y de la realidad. en clase por parte del docente 

humanamente ético. es cierto que el tipo de part1c1pacion en cualquier sentido oral. 

escrita o conductual de los alumnos aparece as1 por su misma historia. pero propiciar 

espacios escolares opt1rnos para el desenvolv1m1ento personal y la proyección 

académica y en ocasiones profesional del alumnado. es tarea y motivo del docente, 
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L • c.,_..,.__,~_, flll •ui• y I• ~•°°"' .,. "'~-Ci¡J•CfÓn 

3.2. FORMACION EN INVESTIGACION EN LA LICENCIATURA EN PEDAGOGIA 

Finalmente hablaremos de la formación en investigación no sólo en el sentido en el 

que esta brinda conocim1entos y habilidades para el desarrollo de una tesis, s1 no en el 

de su función para coadyuvar a dllu1r las grandes murallas que existen entre la 

formac1on escolar y la act1vrdad profesional. entre los saberes de la vida cot1drana y el 

conoc1m1ento c1ent1f1co. drsc1pl1nar y profesional. entre el saber hacer y el saber 

pensar 

Hemos rea!¡zado en drferentes momentos de esta 1nvest1gac1on. retlexrones. 

señalamientos y analis1s, sobre la problern<lltca de ra formacion en mvest1gac1on en la 

licenciatura. ella esta le1os d(> repre5cntar lo que hemos mencionado al abrir este 

apartado. tanto los docentes como los alun1no~ denuncian la carencia que tiene el 

profesional de elementos en mvest1gac1on que fe pos1bllrten tanto un me1or desempeño 

de su acc1on laboral. como una n1e1or comprens1on y eJerc10:::::10 del mundo de la 

construcción ep1stemológ1ca de la pedagogía. labor de fa que tanto se habla y de la 

que poco se realiza 

Se habla así tamb1en de como los elementos teorices y practicas que proporcionan ras 

lecciones en 1nvcst1gac1on ennquecen metodolog1camente el proceso de enserian.za 

aprendiza¡e de la d1sc1pl1na. asi tamb1en en los muftrples analls1s al plan de estudios 

se ubica, corno una carencia. asignaturas en el ran10 de la 1nvcst1gac1on y la 

ep1stemolog1a. entre otras problem<lttcas de diseño curricular que se centran en el 

cimb1to estructural y teórico. estas le dan una log1ca particular al campo de la 

mvestigaciOn totalmente lejana a la 1mportancra real de esta arca de conocimiento 

Los programas existentes en la Jefatura de Pedagogia sobre las asignaturas 

invest19ac1on no son los que se imparten. cada profesor reformula los contenidos 

principalmente adecuándolos las teorias de actualidad las nuevas 

invest1gac1ones en educac1on que se realizan en Mex1co. en el mejor de los casos, sin 

embargo aunque pareciera que existe una actual!z:ac1on. sólo se queda en una suma 

mas de contenidos desarticulados. ya que no existe un tr.:.iba10 de academia en el cual 
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la actualización y la reformulación de tos programas tuviera una secuencia articulada. 

coherente y definida teóricamente. 

Por otro lado, en lo referente a los procesos de enserianza-apred1za1e en el aula. los 

problemas no son nuevos. como ya hemo:s anotado. tanto la formac1on de los alumnos 

como la de algunos de los docentes, carecen de elementos en ocasiones hasta 

bas1cos culturales, para el entend1m1ento y producc1on de con3tructos propios de la 

disciplina. en el caso de los docentes el impacto :5e observa hasta en l.o1 elaboración 

del progran1a de su asignatura 1 1 

Un ejemplo de esto lo observamos en una clase de turno ve!;pert1no. del pnmer 

semestre en la Asignatura de ln1c1ac1on a la lnvesl1;J<ic1on Pedagógica. en el ciclo 92-

93. el grupo era aproxirnadamente de 30 alumnos entre 20 y .25 ar-1os de edad 

promedio. 

En esa clase se part1c1po d1rcctamenh: ... por contar con una ayudant1a por tal motivo se 

tuvo una aprec1ac1on directa del tapo de trabaJO en et aula, sin en1bargo solo se cuenta 

con información ·ob1et1va· en lo que se refiere a la apllcac1on de un pequeño 

cuest1onano evaluativo que 1nclu1a dos preguntas 

1.- ¿Que op1n1on tiene dif:' la clase. Cuales son los ·pros y contras· de la d1narr11ca en el 

salan de clase? 

2.- c:.,Oué entiendes por 1nvest1gac1on pedagog1ca? 

De estas dos cuestiones lo que se obtuvo fue lo siguiente 

De la primer pregunta se pudieron inferir tres elemento!:> la cal'"alenzac1ón de la clase , 

la descripción de problemat1cas y las alternativas par el mejoramiento de la misma. 

Caracterización de la clase: 

Tediosa. Pasiva. Aburrida (el 80 '% delos estudiantes) 

11 Asi mismo. en lcnn1nos gencrale!>. lil t•ns.ef\anLa de l~11n..,c-.t1gaaon social y humanistica cuenta con 
problemáticas p.art1cularcs qur! la tu.c . .r.•n aun mas ¡:-.dcm1ca Que otros campos de conocimiento. 
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Relevante o Importante para la rormación. 

Descripción de problen1átlcas: 

- es mucho el tiempo en el salón de clases (tres horas continuas) 

- no existe entend1m1ento de lo que se lee y de as temáticas abordadas. 

- falta interes 

- rarta de motivación 

- no se lee 

- no existe un buen trabajo docente 

Alternativas: 

- Más part1c1pac1on y trabajo por parte del grupo. 

- Generar noás v1srti1S a 1nst1tuc1ones de 1nvest1gacion educativa. ya que propician 

mayor entcnd1m1ento del curso y se el,~va Ja 1mportanc1a del mismo. 

- Incrementar los trabaJOS en equipos 

- Más dmamismo en cl<!:;e 

De Ja segunda se obtuvo ro s1gu1ente 

Respuestas ciernen tales (como p/oonasn10) 

- Investigar nietodos educativos 

- Investigar todo lo que tenga que ver con educación 

- Es los trpos de 1nvest1gac1on sobre educac1on 

- Indagar sobre lo que tenga que ver con cducac1on. 

lrnprecisas (desviadas). 

- Conocer sobre cducacion 

- Conocer sobre d1st1ntos ámbitos de la educación 

- Interés por conocer todo lo concerniente a educación. 

Más desarrolladas (con mayores efornentos y en donde se reflejó mayor 

comprensión) 

- Es analizar. s1stemattZar. cuestionarse sobre un problema siguiendo un método. 
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- Es donde se ven los problemas o investigaciones que se han hecho a traves de 1 

tiempo sobro educación cuál es su estudio (objeto ) y quienes se encargan de hacerlo 

(Sujeto). 

- materia que trata de encontrar posibles soluciones educativas que se dan en el 

transcurso de la vida .il los posibles problemas de la humanidad. a travcs de los 

métodos de invest1gac1on 

- Eslabón para el desarrollo de la educac1on. conocer. y analizar nuevas y pasadas 

formas de estudio . planes e 1nvest1gac1oncs 

Existió una respuesta rnuy constante- qur se refirió a que la investigación 

pedagógica es la vía p¡ira la soluc/on dP- problen1as 

Puede obsen.tarse que el sentir de los alumnos t1ac1.:i la cl.::.ise y h.-:-tcra la asignatura es 

negativa. muy poco"1 pueden reconocer 1.-i 1mportanc1a de la misma y aun n1as pocos 

pueden entender el ob 1 ,~trvo de la asignatura dentro de la forn,ac1on profesional 

Esta realidad no puede ser 9eneraf1z<1ble ya que existen docentes en esta área que 

cuentan con un forrnac1on teonc.amente buena. la log1ca en el contenidos de sus 

cursos es considerable. de hecho la op1n1on gene,.al de tos alumnos los ubica como 

profesores reconocidos 1 ~ .51n emoargo existen carencias en el proceso de enseñanza 

ya que aunque en clase se observa un mane¡o teórico importante por parte de la 

mayoría de los estudiantes del grupo. el traba¡o de concretar lecturas de la realidad o 

reali.zar una 1nvcst1gac1on con 1n1phcac1oncs cercanas a lo que s1gnrf1cana una tesis. 

no se desarrolla con la suf1c1ente precrs1on. lo que habla de carencias tanto para la 

enseñanza de la 1nvcst1gac1on 

El profr. Ricardo Sánchez Puentes de Facultad e Fiiosofía y Letras publtcó en Jos 

Cuadernos del CESU. un trabaJO sobre ·La d1dáct1ca de la mvest1gac1ón social y 

humanist1ca en la enseiianza supenor Reflexiones ep1stcmológ1cas· en el que postula 

que la enseñanza de la invest1gac1on va 1ntimamente ligada a la manera de concebir y 

practicar la invest1gac1on. por tanto no hay una sino vanas d1dact1cas para la 

producc1on de conoc1m1entos sociales 
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En este sentido realiza un esquema de las formas más frecuentes de organizar el 

conocimiento didácticamente. por el concepto de ciencia. entendiendo a la 

1nvest1gac1on como producto. a través del método c1entir1co. por tecn1cas de 

1nvest1gac1ón. entre las méls sobresaliontos. desde su punto de vista. con el cual 

coincidimos. la manera mas fecunda y productiva de organrzar Ja metodologia de la 

1nvest1gac1ón es la que se apoya en J¡¡ d1dact1ca pr."lct1ca de la 1nvest1gac1on. (et 

proceso de generac1on de conoc1rn1entosr .a 1nve9t1gar no se enseña propiamente 

con gis ni p1zarron. n1 de una manera abstracta. n1 a traves de lecturas n1 de 

documentos. n1 de d1scus1ones conceptuales Así se enseña a def1n1r, a conceptualizar. 

a hablar sobre 1nvest1gac1on pero no a realizar una 1nvest1gac1on concreta Los 

aborda1es teorices y docu1nentales son c1ertarnenle una ayuaa con frecuencia 

decisiva. pero no hay que olvidar que la enserlanza practrca de la inve5t1gac1on tiene 

lugar en la transm1s1on directa e 1nn1ed1ata de tipo artesanal· J l 

Co1nc1d1n1os con el autor ya que este trpo d~ lrabaJO. ncccsanan1erlle requiere de una 

concepcion de forn1ac1on n1as amplia. en razon a la recons1derac1on de los factores 

que intervienen en el proceso de aprend1z;11e 

Lo que la enscnanza de la 1nvest1gac1on onent<lda hacra la construcc1on de 

conoc11n1entos. (a traves de operaciones y quehaceres efectivos. como lo son. -

problemattzar. - abrirse a la forn1ac1on del rnunclo exterior.- fundamentar teor1camente. 

- construir prupbas. - comunicar los resultado~ c1cnt1f1cos) 1mpl1ca en algún sentido, 

por parte del docente y del estudiante. la cons1derac1on de su practica 1nvest;gat1va y a 

su vez profesional. en una d1mens1on mas articulada con el mundo exterior y con el 

cúmulo de experiencras extracurriculares. que culturalmente se tienen 

Se tendria que pensar en una metodolog1a de la enseñanza que vaya más allá de la 

s1stematizac1ón del proceso enseñanza-::iprend1za1e y que considere el contexto 

h1storico-polit1co en el que se inserta. superando el uso de proccd1n11entos operativos 

1 :)..S.an.ctlez Put""ntec;. Ricardo. La d1c1.1ct1C~'1 do J.1 111~~s:t1guc1ón social y h11manist1ca en l<1 Enser1anzJ 
Supenor (rune.1ont·S L•p¡sto1noJóateJS) en Cuadernos dt.'I CESU No 3 l -El concepto de lonn;~ón en la 
Educaoón Unive~t.ana- Mex1co. l 993 
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rigurosos, bien definidos, transmisibles y susceptibles de ser aplicados en repetidas 

veces en las mismas condiciones. 

En este sentido el contenido curricular tendría una log1ca en relac1on a la part1c1pac1ón 

activa sobre el conoc1rn1ento de los su:etos en el aula ya que el contenido se 

transforma y toma un sentido concreto real cuando es as1rndado y leido por sujetos 

particulares 

De aqui que el proceso de Enseñan.za - aprendi.za¡e debe ser pensacJo en ra.z:on de 

una lectura del fenorneno de Ja transformac1on social me:.:~cana. cruzada por una 

determ1nac1on social presente en el aula El ObJel1vo seria baJo esta opt1ca 

conc1ilador~. ir mas alla de la forniac1on de profesionales l ·l. pretendiendo a!>um1r el 

debate, que la leg.:ilizac1on del e¡erc1c10 profesional provoco entre la!> pos1c1oncs que 

definen una perspectiva humanista gcnerall5ta de la educ.ac1on 

Fuera de estos posluladns. para poder desarrollar estructura5 logicas de pensamiento 

se requiere por una lado de ·· retos de!>de una ep1stemologia que pos1bllrte la 

aprehensión de la realidad. misma que conlleva una reconstrucc1on del objeto de 

conocimiento. a través de l.:na log1ca de descubrimiento que neces11a la art1culacron de 

campos d1scrpllnarios. así corno un anal1s1s d<! fenomenos que se expresan en 

diferentes niveles y dmicns1ones de la realidad .. ¡ c..Y por el otro. del e¡erc1c10 de 1a 

invest1gac1ón en un tipo de traba¡o artesanal 

Esta cita de Sánchez Puentes viene a recoger parte del las reflexiones que se han 

desarrollado en este trabaJO de tesis. ya que s1 de algo adolece estructural y realmente 

la profesión de Pedagogía y espec1f1camente en el amb1to de la invest1gac1on. es de 

planteamientos claros para una reconstruccion de su ser y hacer en el mundo cientif1co 

y en el campo del eJerc1c10 profesional. 

1• La profe~on la t•nl1~r...::h•1no~ ~ como 1nvenaon de proyC'C1o burgues, para leg1t1mar y regula,- el 
conoam1ento y r¡ercioo d1• una ac11v1dad. df! un saber lt'.>c.ntco cert1fic."1do Angel OiAz Barnga ·s 
aproximar-iones al 1~:<:.fll(j10 dt> la~ ri<ofcs,,ones· Cu,¡KJernos del CESU No 21. Mex1co. 1990 

15 Porf1no Mornn. Ennqueta Mann. lnstrumentac.ion 01dachca. Tomo 11 Ed GerT"Mka, Mex1co. p 30 
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3.3. APORTACIONES A LA PRÁCTICA INVESTIGATIVA 

EN LA ELABORACIÓN DE TESIS. 

En este último apartado se presentan algunas cons1derac1ones de caracter propos1t1vo 

para la practica investrgat1va del alumno que por ende le serviran no solo para la 

eJaborac1on de la tesis, 51no para su prox1mo e¡erc1c10 profes1onal 

Esencialmente se penso en tres espacios escolares sobre los cuales se puede 1ncid1r 

de manera directa. estos son e/ currlcu/om dE<- pedagogía (ya que no se puede 

desarticular lo referente a la 1nvest1gac1on en educ4lc1on deJ contex1o propio de la 

d1sc1pllna pedagog1ca que conforrna el curnculum completo dL· la profesión). la 

formacion docente y un programa quo artículf..• las .'lccíonPs para la titu/acion. 

Cabe sen.11ar que no se traba¡ara de manera especrt1c.:i sobre una propuesta curricular 

o un orograma de forn1ac1on docente y.a que no es ob1et1.,10 del tr;:ibaJo sin embargo se 

considera importante qu"" nntP tOC1:-J refloxion <lnal1"iJ5 o construcc1on tcor1co -

metodologrca en educ~""Jc1on. se produ;:can lineas e¡es progr<lmas. estrategias etc. 

esto es elementos cspecif1cos que den un 9en!1do concreto a las af1rmac1ones 

producidas por la reflex1on. con ello no quf:-remo!::. decir que un traba¡o de tesis no sea 

valido s1 este no contempla propos1c1ones practicas. ya que las pretensrones y los 

n1omentos de 1nves:1gac1on pueden variar 

Resulta necesario destacar que el curr1curum de pedagog1a en Ja ENEP Aragon ha 

sido reestructurado por parte del personal academ1co adn11n1strat1vo de la carrera. 

proceso ya anteriormente rnencronado. que esta orientado con linea 

ep1'.'itemo!og1ca ·.¡ metodologica marx1ana a par1ir de un diseño curricular que establece 

ia invest1gacron como e1e ar11culador de los contenidos. sin embargo habra que esperar 

Jos resultados de este traba10. que se ve como una pos1brlldad muy prometedora para 

la formacion de los profos1onaros 

Po,.. otra parte se observa que en este !raba/o de reestructurac1on poco es el trabaJo 

reallz.ado sobr~ j;:;¡ formdc1on "~ '"'' tJroce~;o de en»eñan;:a aprend1za1e de Ja 
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investigación en pedagogia que es otra esfera de esta realidad en la cual es 

importante incidir de manera contundente 

Por nuestra parte consideramos que el curr1culum de pedagogia debe orientarse de 

forma que se puedan vincular los contenidos d1sciplinanos de la pedagogía con la 

cultura propia de quienes pretenden ejercer como profesionales de la educación (como 

ya se habia mencionado en el capítulo segundo). es necesario que ademas de una 

practica formativa a través de metodologias especificas para la enseñanza de un saber 

compartido y reconstruidos por quienes conforman la realidad del hecho educ.atrvo. se 

conforme un curriculum que de al estudiante los conocirn1entos. las habilidades las 

actitudes y los valores propios de un profesional que se va él encontrar con un amb1to 

que hay que colonlZar 

El currículum que se construya no solo debe estar pensado en func1on de un perfil que 

responda al ámbito laboral sino ademas debe 

a) proveer al estudiante de herramientas para la lectura de rcalrdades educ4""Jt1yas y 

para la proposición de estrategias para la resoluc1on de problemas macro y micro 

educativos. del aula y de la polit1ca educat1Ya 

b) iniciar al estudíante en el amb1to de Ja def1nicion y construcción de la propia 

disciplina. Se plantea corno un nivel de 1n1ciac1on. ya que s1 bien esta d1sc1pl1na 

tiene la necesidad de ·se~. como ya se ha mencionado en los estudios de 

evaluación de la protes1on. un estudiante de l1cenc1LJtura. a 1u1c10 de esta 

investigación. el estudiante más que desarrollar habd1dades para cubrir esta 

necesidad. debe abocarse al reconoc1m1ento de Jos elementos teor1co 

metodológicos de la pedagogía. a las caracter1st1cas del mundo de la educación y a 

la formación de habilidades para el desarrollo de proyectos. es~rateg1as programas 

etc .. elementos que conforman una plataforma formativa 1nd1spensable para 

posterior desarrollo do habilidades en el amb1to c1entif1co y de la 1nvest1gac1on en 

los siguientes niveles educativos 

Para lograr dotar a los estudiantes de estos elementos se requiere aproximarlos 

paulatinamente a la complejidad de la realidad del mundo educativo a través de 

eatudioe de carácter multidiaciplinarlo. ademas de lo~ ae congruencia interna y 

externa del plan de estudios. incluyendo. seguimiento de egresados; estudios de 
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deserción y reprobación; de oferta y demanda; esrudios socio-económicos y de rasgos 

culturales, no sólo de la poblaciOn esrudiantil sino de la zona de influencia de la 

unive,.-sidad. 

Eato ae puede lleva,.- a cabo a t:ravéa de la promoción de trabajos de 

inveattgaclón cuyaa temáUcaa ,.-eaulten del Interés de la Unlve,.-aidad. y po,.- ende 

cuyos resultados ,.-eaulten de Importancia para la vida académica de fa 

institución. Eatoa trabajos ae propone sean aaeso,.-ados po,.. algUn docente, a 

partfr de fas lineas de inre,.-és que en forma colegiada: aoan detenninadas po,.- la 

institución y elaborados y desarrollados por los propios estudiantes en forma 

individual o grupal como un equivalente a Jos trabajos de tesi5 y/o de oervicio 

social. Lo cual. por cierto, involucra al estudiante en los aspectos centrales del 

desan-ollo de au disciplina deade la inaUtución universitaria. 

Dentro de esta tarea de redefin1ción de la curncula seria importante rea/czar estudios 

por par1e de los docentes sobre la propia d1sc1pllna, esta tarea se podría implementar a 

partir del desarrollo de talleres de formac1on y actuallzac1on docente. 

E~pecificamente en lo que se refiere a la formación en 1nvest1gac1ón. se considera 

conveniente involucrar a los docentes que 1mpar1en asignaturas relativas a este amb1to 

en talleres sobre la enseñanza do la invc!ltigación. en donde ademas de 

reflexiones sobre los contenidos propios a 1nclu1r en la curricula. se traba1aran 

estrategias. metodologías para el tratamiento de los contenidos sobre el area 

Por otro lado. se considera muy importante definir el perfil del docente para la 

enseñanza de la 1nvest1gac1ón. para Jo cual se ;¡puntan Jos s1gurentes elementos 

• expenencia laboral en el ámbito de la 1nvest1gacron en el me1or de los casos en el 

campo social y de la educación. 

• e)rJ)eriencia docente y tener como profesion pedagogía. y/o estudros de posgrado en 

educac1on. si la profes1on fuera filosof1a. ps1cologia educativa y sociologia y no se 

cuenta con estudios de posgrado en educación. seria recomendable se tenga 

experiencia laboral en el ámbito educativo 
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Si los docentes actuales no cuentan con este tipo de perfil se recomendaría el 

establecimiento de becas para posgrado asi como la realización de estudios que 

definan critenos para el reconocimiento del de:1empeño y competencias del docente 

para la enseñanza de la investigación. 

Con relación al programa para la titulación, se propone· 

Diseñar y establecer un programa para apoyo a la t1tufac1ón. en donde se controle y 

articulen las acciones que hasta hoy existen en las Jefaturas de carrera. talleres 

laboratorios de 1nvest1gac1ór. y te~us. seminarios de 1nvest1gac1on y tesis, entre lo más 

sobresaliente. Se cree un espacio espec1f1co para todo tipo de apoyos a la t1tulac1on, 

en cualquiera de 3US alternativas (les•~. tesina. reporte de traba¡o. seminario de 

titulación etc.), particularmente apoyo!' metodolog1cos. adm1n1strat1vos y logísticos.. 

este proyecto estaria caractenzado. grosso rnodo, por lo s1gu1ente 

OBJETIVO: 

Promover en el pasante la t1tulac1on oportuna. en el periodo 

inmediato posterior a su egreso. a traves de la elaboracion y 

presentación de productos de 1nvest1gac1on o descripción de 

procesos profesionales. dentro del amb1to laboral con coherencia 

y sustentos teórico - metodolog1cos c1ent1f1camente def1nrdos que 

reflejen su formHc1on profesional 

DESTINATARIOS· 

Este programa o proyecto será ofrecido no sólo para la poblac1on de pedagogía sino 

para la toda la ENEP Aragón 

CARACTERISTICAS 

• Los participantes de este proyecto seran docentes y egresados y en su caso 

alumnos formados en el arca de 1nvest1gacion 

• El proyecto contara con información sobre los programas curriculares y 

extracurriculares para la titulación de cada carrera 
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• Proporcionará apoyo técnico y logistico a los pasantes para la Impresión de sus 

trabajos. 

• Promovera conferencias sobre temáticas relativas a los procesos de invest1gac1ón y 

elaboración y presentación de documentos 

• Contará con asesoria oral, escrita y computanzada sobre los procesos 

administrativos (Horarios e3pecif1cos para la asesorias con docentes. folletos, 

tripticos. un programa en la computadora donde se oriente al usuario sobre los 

requisitos. momentos, formatos etc de carácter admtrnstrat1vo para la obtencmn de 

su tesis) 

• Así mismo contara con fuentes b1bllograficas de manera escrita y computarizada con 

temáticas de investigación, metodología y elaborac1on de documentos. especif1cos 

para el tipo de profesión. 

• Desarrollará una estrategia que coordine los trabaJOS de invest1gac1ón que se 

promuevan en las Jefaturas de carrera, con el objeto de que los productos de 

titulación puedan ser insumos recuperables y aprovechables en la institución. esto 

otorgara la valoración que se debe al e$fuerzo do los pasantes 

ESTRATEGIA 
Se creará un módulo de asesoria permanente dedicado especif1camcnte a esta tarea. 

El proyecto se diseñara y construirá convocando a pasantes y docentes interesados en 

él. la retribución del resultado de este trabaJO será la titulación de los pasantes y 

publicaciones para los docentes. 

Los recursos que se necesitan para disef•ar y elaborar el programa son. 

• Un equipo de 5 o 6 estudiantes, de las carreras de diseño gráfico. periodismo. 

sociología y pedagogia y 2 o 3 docentes de las mismas áreas. 

• Un espacio de trabajo. 
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• Dos computadoras y 

• Papeleria. entre lo mas sobresaliente. 

Se presentara el proyecto a las divisiones de estudios. las jefaturas de carrera y la 

dirección, una vez integradas sus consideraciones y sugerencias. se pondrá 

marcha. 
Finalmente el programa podria desarrollar dentro de su ámbito, algUn proceso de 

evaluación que coadyuve a identrf1car algunas caracterist1cas del tipo de formac1on 

que se promueve en cada una de las carreras con el ftn de contribuir a la cvaluac1on 

de la curricula de la ENEP Aragon 
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CONCLUSIONES 



En la elaboración de su tesis. el egresado de pedagogia: ¿construye conocimientos?, 

esta fue nuestra tesis principal, trabajada en el proceso de la investigación no como la 

unidirectriz del estudio si no que en correlación con nuestra postura metodológica nos 

permitió ademas de manrfestar afirmativa o negativamente la accion cuestionada al 

estudiante de pedagogia. responder a una serie de 1nlerrogantes que se fueron 

presentando a traves de la construcción del nuestro objeto de estudio 

Para la problematización realizada y la art1culac1on de los elementos y niveles de 

nuestra realidad, estos drferentes cuesllonam1entos. 

ennquecedora y trascendental que se vio refle1ada 

investigación 

tuvieron part1c1pac1on 

en ros resultados de la 

De esta forma empezamos por definir (gnoseológ1camente). al su1eto que conoce y que 

construye. que baJO la perspectiva de la reconstrucc1on. (que fue nuestro e1e 

metodologico) y ba10 la lectura marxiana. (en la que nos centrarnos para def1r11r nuestro 

objeto de estudio) nos perrn1t1ó encontrar argumentos para afirmar. que en lo general. 

el hombre con las potencialidades naturales y las creadas en la sociedad. es capaz de 

crear cosas nuevas en el amb1to y espacio de su competencia. en las act1v1dades en 

las que se desarrolla. 

En lo referente a la producción de conoc1rn1entos y de saberes. tarnb1en en alguna 

medida, todos los sujetos lo hacen, ya que como lo dice Gramsc:. todos desplegarnos 

cierta act1v1dad intelectual. part1c1pamos en una concepción de mundo y suscitamos 

nuevos modos de pensar 

Esto es cierto en tanto que accionan pasiva o activamente. consciente o 

inconscientemente. veraz o equivocadamente. en su entorno. nuestra capacidad de 

razonamiento da para la elección de una forma de v1v1r en el mundo, con normas. 

modelos, paradigmas o conv1cc1ones distintas. 

Sin embargo esta capacidad creadora de la que hablamos puede verse casi nulrf1cada. 

en razón a los niveles de conciencia y reconoc1m1ento de s1 y de Jo que acontece en su 

realidad. 
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Estos productos del sujeto cognoscente pueden ser verdaderamente como constructos 

teóricos sólo en la media que sea reconocidos. a traves de la historia y de los sujetos 

científicos que se dedican a estudiar y reconstruir la realidad para el desarrollo de 

teorías y/o proyectos sociales 

En el caso especifico de las formas do conoc1m1ento de su1etos estudiosos de la 

pedagogía, la producción de conoc1m1entos se ubica en este nivel. el tipo de 

conoc1m1entos que se producen debe tener parilmetro!'I. mínimos de ob1et1v1dad con la 

finalidad que puedan ser transm1t1dos como saberes que enriquezcan la d1sc1pl1na 

En este sentido concluimos para esta parte que el profesional que 1ncur:51one en la 

pedagogia. se vera en la nece!'l.1dad de ubicarse con10 un su1eto productor de 

conoc1micntos c1entif1co-soc1ales. su posición en el me¡or de los casos deberla 

corresponder a una acción d1alect1ca de transformación. en el reconoc1mrento de los 

elementos que h1stóncan1cnte configuren al objeto educativo 

Esta posición lleva al pedagogo a dar cuenta de las carencias conceptuales de la 

d1sc1plina y a asumir el relo de empezar a def1n1r esquemas teoricos y categorias 

particulares que expliquen y den cuenta de lo educativo. 

Sin embargo esta situación, que no osta planteada fuera de una lectura ob1et1va. 

cuenta en la realidad con caracterist1cas muy particulares. que le proporcionan su 

ámbito cultural, su hab1tus (la familia. la escuela. la sociedad) 

Esta particularidad, en el profesional en pedagogía por ende en su conocimiento. 

llevó a estudiar en esta invest1gac1ón el tipo de tormacrón que tienen los estudrantes 

de pedagogía de la ENEP Aragón. ya que este espacio concreto proporcionó a esta 

investigación la pos1b1l1dad de plantear de manera general, propuestas reales para las 

problemáticas detectadas asi como también. a 1dentrficar las determinaciones e 

intereses sociales que a lo largo de la vida del estudiante. se van presentando como 

elementos intrínsecos de la vida de los su1etos y que son elementos esenciales para el 

estudio que se realtza desde la propuesta de investigación planteada 

De esta forma. estas determinaciones de una sociedad basada en un orden. en donde 

sus miembros adopten los mismos valores. se observo que la educacion se limita a ser 
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transmisora y reproductora de conocimientos científicamente válidos para el 

desempeño de actividades. 

La formación que reciben los estudiantes de pedagogia dentro de su institución 

escolar, e:i. una formación carente de un anáihs1s de la realidad contex1Ual de los 

alumnos incongruente con el desarrollo de la sociedad o ubicado con algún tipo de 

proyecto inst1tuc1onal y sectorial 

Por lo tanto nosotros retomamos una noción de educación y de relación educativa en 

donde el sujeto cognoscente trascienda la esfera espontánea de la comprensión de la 

realidad, para llegar a la estera crít1ca, en un proceso en donde los actores educativos 

interactuan en un sistema de relaciones sociales que incluyan la clase. la escuela, la 

sociedad. las relaciones de los su1etos con el saber y la cultura. Estos cambios en los 

contenidos da la conciencia y en sus estructuras mentales. supondrian ta 

transformacion de una estructura rígida, 1nflex1ble y dogmáticas, se vuelvan una 

dinámica 3gil y d1aléct1ca que posibilite una acción transformadora de su realidad y de 

ella misma. 

Esta noción nos refiere a la formación de sujetos. con la capacidad de interactuar y 

transformar los distintos ámbitos de su vida social. productiva y personal - elementos 

correspondientes a la cultura -. baJo esta optica la escuela, tendría la tarea de crear 

puentes de conciliación de la cultura, en donde el curnculum. debe ser un medio de 

vida y acción de modo que los md1v1duos construyan y reconstruyan el s1gnrf1cado de 

sus experiencias. 

Para el caso de los contenidos del área de 1nvestigacion. recuperando esta reflexión, 

estarían contribuyendo de manera sustancial en esta art1culac1ón de saberes y 

realidades. puesto que como se indico en el capitulo correspondiente. lo que el campo 

contribuye para la formación de estructuras lógicas en el suJeto para la lectura de 

diferentes realidades y en especifico para la realidad educativa. 

La formación en investigación no sólo requiere de planteamientos de teoria del 

conocimiento o de la presentación de diferentes metodologias para las diversos tipos 

de investigaciones en Ciencias Sociales. sino de prácticas investigat1vas que permitan 



al estudiante el reconocimiento y valoracion de estos saberes para su actual o futura 

práctíca profesional y para su ubicación como su1eto social. 

Para ello la acción del docente. es muy importante ya que este, debe superar la idea 

del educador dueño del conoc1m1ento e 1nscr1b1rse en la tarea de renovar la enseñanza 

en la que es necesario reconocer en el. y fomentar en sus d1sc1pulos, el derecho a la 

palabra y a la reflex1ón; así mismo recuperar el valor de la afect1v1dad 

Asi la acción que se propone. esta no solo en dar coherencia y d1recc1ón al Plan de 

Estudios de la licenciatura, :!Uno brindar la formación docente y los espacios necesario, 

para que en vez de transmitir contenidos planos. se reconstruyan contenidos que 

generen aprend1za1es s1gnrficat1vos y que sirvan a la postre. no solo para le buen 

desarrollo profesional del egresado, sino que sean acciones que den como resultado 

el enronquec1m1ento de la d1sc1plma 

Basados en estos planteamientos sobre la formac1on del su¡eto y la enseñanza

aprendtZa¡e del mismo. finalniente entendemos que para la reallzac1on de la tesis, 

producto de la construcción de conoc1m1entos, se requiere de la formación profesional 

bien estructurada. de forma que a demas que promover la aprens1on de habilidades 

mentales y tCcnicas y de los conocimientos propios de la disciplina. necesita una 

trabajo de invest1gacion y praducc1on de estrategias para la enseñan~a de la 

invest1gac1ón orientada precisamente hacia la construcc1on de conoc1m1entos 

Estos menesteres implican por parte del docente y del estudiante. la cons1derac1on de 

su práctica investigativa y profesional. en una d1rnens1on mas articulada con el mundo 

exterior y con el cúmulo de experiencias extracurriculares, que culturalmente se tienen 

Se requiere así mismo de la creación de un programa seno que controle y articule las 

acciones de titulación, que plantee estrategias y programas curriculares y 

extracurriculares para la titulación. asi como todo tapo de apoyo tecnico y log1st1co que 

requieran los alumnos. esto es. desde folletos 1nformat1vos. hasta elementos de 

difusión impresa y oral (La promoción de conferencias sobre temáticas relativas a los 

procesos de 1nvest1gación, la creación de un modulo de asesoria permanente dedicado 

específicamente a esta tarea. talleres etc ). 
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ANEXOS 



ESCUELA NACIONAL DE ESTUDIOS PROFESIONALES 

AREA DE PEDAGOGIA 

COORDINACION DE LOS TALLE RES DE 

INVESTIGACION Y TESIS. 

ANEX01 



LINEAMIENTOS GENERALES PARA PROYECTO DE lNVESTIGAClON: 

PARA TESlS O TESINA. 

1. lntroduccIOn 

2. Justi! icnctOn (el porque de In investigncil".m) 

3. Plnncenn1iento del problenH1 (dclin1it.:ir el objeto de estudio) 

4. Objetivos de ln invescigncJ6n 

5. 1-fipt">tesi.s o formulnciC>n de preguntas que orientar::ln la investiga

ción. 

6. Fundnmcnt~1ciC>n TcOric:-i del proyecto de investignctnn ~encrallzar) 

7. Mctcx:fologfn o ProcedJ1nic11cos de lnvestigncil'Jn. 

a) Como y dende se obtendrt'l ln informnciC>n 

b) Procedimiento de In investigaciOn (téc nicns o instrumentos de in

vcscignciOn). 

8. Esquema de trabajo (Indice de ln Inve~;cigaciCm). 

9.. Cronograma (especificar tiempo probable que se requerirtt en cada 

fnse de In investigaciOn). 

10. Cronogrnmn 

... /# 



- 2 -

T E S S 

Cnrncterlsclcns de una TESIS: 

El (los) nlurnno (s) cli~en cerna de ~resls. 

Se realizan los tr~1n1ites adrnlnlscraeivos correspondientes para la acep -

tnctOn del ccn1n de ·1·esls en la Unidad Acadt!n1ica. 

Una vez ncept.:ido el rcrnn. en un lnpso de rnfnimo 6 meses y m:UCtmo de 

un ano. se deber:"!. concluir el trahnJo de Tesis y presentar el examen 

profesional. De lo contrario no se puede prescncnr examen sino después 

de 6 meses y se dcbcr:1 can1hi<'.lr el tcnH1 de In ~rESIS. 

Ln Tesis podrri haccrr.c individual o colccttvarncncc, unidtsciplinnrin o 

·multidisciplinaria. el nOrncro rn~xirno de alurnnos que pueden intervenir 

es de dos y cuatro rcspcctiv::uncnce. previa nutorlznciC'>n del Director 

de In Escucln. 

El a.Jurnno puede proponer el nornhre del Profesor Oircctor de Tesis. 

La Unidad Acntll'.!micn supervisart1 que este cumpla con los requisitos 

correspondientes. En el cnso de Tesis rnulcidisciplinaria el Director de 

la Escuela nornbrart1 una cornisi6n nlultidisciplinnrin de profesores pnra 

ln dirccciCm de ella.. 

El Director de Tesis c.lebc: 

+ Tener nntip;ucdnd de 2 arios n1lnirno en In UNAM. 

. ... /# 
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+Tener grado rnlnlmo de Llcenclnrurn 

+ Que sen docente de la cnrrern de Pcdngogln al momento que se 

le requiere pnrn esn encomlendn. 

+Tener una anti~ucdnd mlnlrnn de un m'\o en ln carrera de Pedogm.-

g[a en ln ENEP. J\rn~cSn. 

Pnrn presentar el Examen Profesional es necesario que todos los inte

grantes del stnodo firn1en de nceptnclOn de ln -reste del sustentante. 

El Jurado estnrfl. formado por tres sinodales propietario y dos suplen

tes. 

En la prucbn oral (dla del exnmen profesional) el Sinodo interrognro. a.1 

sustentante en relnciOn a los contenidos plnncendos en su trabajo de -

·Tesis. 

. .. f# 



~i~ 
·.')..,-.-i:.:1:~.;.-1:.:.:;: ... ::.....:... 

~."::~. 

INST!tUCTIVO Tr!S!NA 

Solnrncntc p.:ira a1umno!l do I"cd.agogfa) 

l. - Par~ opcnr al título de Lh-cnc:f::i;j'o en Ped.lgog!'.:1. lo~ a:11r.-in~s •:e 
esta carrera !;11~ten:::ir.1n un c":01n1en pro!.:sior...J1 qi.::? .::=::~";:::i.::·!

en 1.1 prcz':nt.:ictGn Ge C'os pn.:~t.:Js. un.:i c::.r.:.il )'una es::.;: ;::i. ¡.;-:-:-: 
tfc.&]. .. J.,s amb:ls po:- un sro.c....io cor~1r.u0sto [1'1r trca si:::x!;:~:-·. ¡-:r-:.:
pJet•trioa y e.Jo::: cfncdal.:!s dc:::1[:n::ido5 poi: l.:!. Dirccc;~;i e!::: :.-: E.:.
cucla. 

2. - Ln prucb.."'1 cscrl::<?. Gcrt1 un tr.,b:ijo (_·b~Qr.:::~o r•.:io:- r?l ~:ir:: ... -
en un ocm1n:lrlo o !..::l!:or:Horln, b•Jo l:i ~.1:·0.:rv!:::-.i.::. ¿:_ '....."l ·~ -

por d~ L, c~.r--·-=i~IL~:-o;j y r¡Li::: ct:...:.1:.•- ccn t':t .:-... :,.c.:·...: .::.r.: · -
mo rnf.-:.in~o en 1rr.1:.-::.: i.:- c~~1 e:..:-_:::!-., t;'l Li. E:-.Ei-' ,\ ~-' - : · ... 
rJ vlsto !:."1·.=r.o ·.!~l C~~r-...!il~:::.~:::.:- C.,::; :.'.:. C.:..1.-r- :::,,. y 
que el c·x~.rnf;--:-.é!n clij:1. I::l p!.1;.·r"l ¡·..:.r.1 c..· :re:>?:- ui 
r4 no m::!nc:: el..! r¡u~n=-c d!':v.::; y no ¡n:iyc::: Lt: t1:.:ir.:.:.~. ; -=:J.;,_· 
fcch.n. de s'J cl..!cCión. 

3 .. - ~~~~~~~:-~ ~::;-i~~:=;~~!~~:~;º;o~:~~c;.~lr~~~:~\~)i~ ~:~~~::e·;;_~,;/.:: ·~-~·=~!.. 
aplic.:JZ:lo'.;. en:: ~-.;J!~<? en el d,_·'.":;<.:-!·c...l~o .!,: vn ~L.:~.:i .; ..... _c.:.--.. 
él, d~ t!.'.'~5 qU~ ~Crtcn.r.1n en !"".U t-'~·c:;r-.,.=_¡.:_.¡ f<.>1' Jn r.1·~~0:; ~!'- .-. ;:.:_· i-:
prO!C!'iOrcs integ.r-.:ir..:_cs del sfn~-':-iu. lo.'1 c¡uc a ::u vez. L11 en ¡~2 '.' .• :~...: 
cu.:1ri....:nt.::a. y o.::~~o hu::a~ lo.; ex;:irnl.:1a.1.·::in • 

. 4 .. - Vcrificac!as. .unb..,!:> pruzron. y tor-:-.. 'lr.jo ~n con~id~i·:i=l.::~. !-::-.: •·:,~· 
tntJos d.:: una y otr.::i. el jurad.::i cr:;!!ir.1 ~u ..Ji~t~:-i1:·n t.:,_•fi: · 
clt.indolo de i:.n::i de la:; do::; m."lr.~:.r-n:::o si~ui..::-;;:c:;: 
Apr.;1b2Jo ó :;u::;p.:;n:..!i..Jo. 



P"AQC.l;tlt..ICNTO; 

ACSl"'OP"5.'.t:llL..C 

l. ALU~O 

1 
2. OEP.'\. R TA:-.:ENTO 

DE SET~VICIOS 
ESCQL-=..RES 
ENE!'-.-\11...\GOS 

3. ALU:-..~:O 

4. DEP.'\rtT.\!'.~~-:TO 

DE SER \'lClC:S 
ESCOL\ HES 
ENEP-.\r~\GO~: 

1.1 

2. 1 

2.:?· 

2.3 

3.1 

3 .. :! 

3.3 

3.-1 

4.1 

..; .2 

DIC.$CAl.-Cl~I 

Uno. vez tcrrn!n::ido tc:>I!>. se pre!:er.t"l :1\ o.~ 
pa..rtarncnto c.!::: Servicio·; Esco!.-i.rc~ .:i. ::;0\1." "·''" 
tr.'.1.mtte de Ex::in"lCn Profr.5lon=il con un CjL"m 
plar ele su tesis. · 

Recibe del :\lurnno un ejemplar t!c ~u te:;!:": 
tcrmin~..c_J:i. 

r~:v~:nJ~~~~
1

2:::::~~: '.~'.?,~~~,,~::~P-~: :~ :I~",. 1\ 
n.nl y el cjcrn¡Jl.:i.r c!c L"1. tcr.1~1 .. 

Rcc~bc ::;olici:u:t rlc cX:i.rn:!n ;:"!:"Ofcc.io.1.:J.l. 

~c:i!.i~~=~-~::~~~~l~r~o~~-;·~c i.~:\~~-~: 1~.~;1 ~~-\;~~;~~'( 1::_/· ~:; i 

_;~;)~;;~~-[f !{f ,;l~l;~~;;;:::f :/[/~[~~:;c}~fr~,:~I, 
comer.to c.!~ s~r·.·1cio~ E~ . ..::nL-!rl!:; con dos cj::m -¡ 
pbrc!; Ce la tc!;i!>. 

~~"f i;-· e¿~~ :i ;~;~~~~:\~~s~·,l(:~ :~~~:~l ~~':i;µ~ilm~~;.~;. -
E 11~ :·~z.:a co:it rol de tr!: ri• .;_;~ (' .. o~=- n:..! ó'.l rr.:i t"il1o) 
ano:.:t.n-:!o en el L.:i. fcch. a p.'lrti.r ...!~ Li c1;Jl t:~ -
t-.:~r.1 c:o:-::.:::.::- :!O e!!".:!~ !1:~>:1..::~ ~~.ir-= r.:-c~cr:::-?-:,...: 
en l:i -.c:n:.:inill:l !3 de !:t pL•C1r.:::. pru;c~;~·i. <.!~ l:\ 
To,· re e!~ Rc::to1·!".:i. (liu1·..ido de $:30 .1 1~:30 t-!~-~ 

4 .3 1.U.::;!lt::.::i h~:~to:-i:i ;ic:i-.!.::.rni-::::i. y hoja de cstudi:::i~ 
d-::1 :1.lu1~1:10. -

1 ·1 .4 Envf.l =i l:i UflED en l.:a f~~h::l qu~ todic::i. en el r .... ·_··_·_º·_· _______ _,[._·_··_-_-._~_"_"_' _ro_'_"_~_· "_·'_'c._"r.::- •onli'.:1! .. ,, ~ '" .,n2]·~,;~· - -~-~- ·_ 



CC!ioCAIF"CI~ oc .acn ..... DADC:S 

rnica. hoja de cztudios y odgln:il y copi.:l del.a=. 
ta de n.lcimicnto. 

: S. L'l<.l:.U. f)EPTO. Di 5.1 
. EX~\.!.1E~:ES í-'R0-

nccib.! de J.a E!'-..'EP ARACON !>oiicltu.J y docu 
mt!rraclOn anexa. 

:;~~1I~;;~\.L21.-16"1 - 5.2 
~A DE P.E'."LiC:-: 

Hevi~.;'l que la dc:>eurncnt.1r.i('•n r~r.olar de .Sect~:.~;1 
ci:i y ll.:achillL!r.::itn c~fc correcta. -

D!~ ESTl~"DlC.J ['R:. 5.3 ··Im.!i.;:.1 al alt1mn0 cu:il1~1i'"'r probl·~m.:l r¡1ic exL-.~a 
VlCG. !>le~ el CJ:";O, p:lra q~;c :-e;t .-n.~1.!ido por•"'::•:. 

Una vez rc[;l!::l~o o "I n~, ln )1:...:1.J:--• h: no::.fic:i l:i 
Íl..-Ch.:!. en c;u!.! dc:t~r."l (:r.:r,..:::._::ir L1 t.bc:urn::r..:.1~¡:;n 
rclacivn al cx::irncn pro!" .... ·:;lo~.11. ..-

6 •. ALUh~-.10 6. l So!tcit:i. Jurndo y f~?:.:l r!:!' cx.:i1n~n p:-o~:·~lon~l 

7 .. DIREC=ICN ·na 

-. 

. LA Et-.'l::P-.'\RA -
CON. 

B • . ALi.Jl\.tN'O 

a la D[rccc1-::n c.!e 1.-'!. E: ,~:·::1:1 ..... r:-:-·.··".':·: d·.:l L·:: -
p.:11ta1n~n~o ,!'.:!' ,.<;._~rvH.::;u;.; i::!.~~L:re:; y cr.:.:-,:,¡; ! ;.!~.: 

ejempl::irc~ de 1..'1. rc~:;j!;. 

7; l.. Rc~ib..:: zol.icitud de jucJ.do y ft_-.::h.::i de cxan-H·n p:
!c!Oio:lnl • 

7 .2 De~i:;na jur.'.':.do y fcch:t. 

7 .3 E!.abcr-a c::nt_orio F1r:i. ;;r.:C:!.J.lc:":J • 

7.4 En=r~sa al ah.Jr.~r:o no:i!'ie.::;:;6r: de d~sizr..,ci.:'.'·;1 (~C 
Jurnc!o y cit;itor~os :i. :r.'.':.._.é~ del D..:.-~"-1rtan18n~8 U:: 
Servicie::; E;.;cclnr-c!;. 

B.l ~~~cl~~~~~~:~E;~~~~:~~~~7f~:~~!J~:;~~:P~-~r7:~¿~u~~ 
O~:icnc 9 !o=o.r.raf!.:l~ t:!rr-i.110 tftulo y 4 ta111:if.o 
!1l1nc1.:n1. 

í'.::ign en h~ c:J;:i~ de l:i u:-.:AM !;) 1.cioo.00 (U:l 
• /1.'HL n;::;c;). . 
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"AH.A~ON" 
Coor.Ii11acit'in d(• 1·~·d·1t~orTa 

".J'.."f1·.11~"'r9'!. !':..i..':J-::.-1.,L 
>:,::."'.'-l., rt 

."··~r1:~ 

!!f.Cl.A~ll::N·!f?~ !.OS TA.!J .. :XJl~~-Ul\.T~;TJC.\C:Iri": Y TL"";~ 

!!.!L..!:.~ ... J: .. .l...!.:L'~r.t_.'\TUR.\ t:~!:t.~!S.'.i!..~ 

El prr:scntr: rcglam('fltu t1<.•nc co!'lo f111 norr•ar tod:15 aqu~ 

lla"!. nccior.!•:-. co1::pr<.·1,,J1d:as i.!-<.·ritru dt.•l ;'",nihito Je tr:1~·.;1jo 

acud~r:ti.C!i Je.· los T.1llc.:rL~ ;.le ln~·c'..t1~:h 1:>11 » T(•si!i d<.·O 

Arca de rc,.!;1,~"hfa, c-11'·" Qbjr!!•.·o íun.l-.··1t·11t;11 c~t.5. t:·:1...:::!. 

tnln:u.Jr ·¡ l.• J'f'l'r:t.l • l~U1.tC:.·-·r, de 10•; ... ~tc~· .• 1~~·.J~ dt• ];1 C~ 

rrcrn•. 

1. - rueden 
res de tn Carre:-;1 .Jo:.· 1'1• !.1,:c,l·f:! <!t· !~ !..._.¡ f'·,\.ragén 

que se cncuL•ut.rcn en L'J-:'"1·c:...:c10 act.1~·c..; ~-.1 :.t•a11 

proíC'sorC'S de- t:.1rr .... :.1. !•_·f111it l\'", 1:10:.c: ~zH_,,, 

de a5i~n:~tur:1. 

Lo dispuesto en e~te rP~la~rnto .-~~ula exclus1vame~ 
te ~1 fi.;ncion.lMicnt:i rlL• los 1<i11c.rt·~ Cl.C lnves._1'.·~ 
ci6n y Tesl~ al 1n~cr1or ~el Are~ d~ Pedagoofa.[~ 
cuanto a lo~ proccd1~1en ~-11n1strattvos el.e ti 
tulaci~n d~ carictur 1ns 1on~1. dPben segui~ 
SL! l.:.!" i11st.-u(cionf'•. di~ u<·~ a-:. ._,r, rl ?(GLJ.~•[•11rr 
PAr.A (:-,Al~[i.í:S t·PQri:s1,1r~r. !::'.:. •, ['ó(P-t.1>~"1.GO~ vlgen 
te {aprobod~ ;io.- t:1 r,, r: ose o -:-i:cn;co éel pl.:i!i 
tel. el 14 de fc~rcro Cl.C! l9!l ). 

• •• ~2. 
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2.- Pueden ser intcgrontes de Talleres. solamente 
. 1os cgrc~ados de la LiccnciaturJ en PcdaRocta 
de la ENl~l1 -Arag6n. de cualquiera Je las gene
raciones cxistcntcs·n lo fecha. 

3.- Los Talleres de Jnvcstigaci6n )'Tesis pcrsi-

gucn dcsaliogar en lo posible la problcm~ti~a 

de csc:lcc: Je asesores <le tesis, pero de ni~ 

gC"1n modo anulan l:t modalic!::~d r.!c ascsori;i ind..!_ 

vidu.:iliz:1da que convcncion.:1lr:--1.·11tc se ha prac

ticado en 1:1 U.N.A.~f. 

4.- C~da Taller trabajar5 sobre t1r1a tcm~tic.:i ~en~ 

ral <lctc1·min;1<la que scrJ acordada entre lns -
asesores y la Coordinaci6n de Pe<lagogla. Je -
mnncra que los problr~1a~ de investigación que 
sean objeto de ca<l;¡ tesis o t.csina !-C ci.rcu:.~. 

criba11 nl 51~hito de ~icha tC~15tic~. 

S.- La dccisi0n de titula1·sc a tr:1v6s d~ 3Jgt1na 

de las dos distir1ta5 modalidades cx1~rc~tc5 
en Pc<la~oc!:1 (tesis o tesina) ccmpct~ =x~lus~ 

vamcntc a los propios in~crcs¡1~os. ql1icncs - -
desde 111cgo atcndcr511 las 5Ll~erencias que le~ 

for~1ulc en ese sentido su corre5pondi~:1tc as~ 
sor. 

6.- Las inscripciones Je los egresados <le la c.:i

rrcr~1 a los Talleres cstarn11 u carg0 Je la 

Coordinoci6n <le Pcda&ocia. a trav~s de las -

instancias que 6st~ misma <lcsil:t1e. 
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7.- La Coordinación del Arca de Pcdagogla no estfi 

Eacultada jurfdicamcntc para rcali:ar tr5mites 

administrativos de titulaci6n, solamente vela 
por el car5ctcr ncnd~mico <le las actividades 

reali~adas en los ~alteres de i11vcstiGnci6n y 

tesis. 

8.- Las actividadc~ de los Talleres cstarnr1 co~ 

prendidas en ciclos de duración de un n~o nat~ 
rul, que se contabili:ar5 ~ pilrtir de la rccha 

en que se inicien los trah~jos corrcspondic~ 

tes. Al t~rmino <le este afio los intcgr~ntcs 

del Taller deben hahcr~c tittJla<lo o Cir1~1li:u<lo 

en su totalidad su trabajo Je ir1vcstigaci6n. 

REQUISITOS !JE I~GHESO Y PER.'IANE~CIA 

1.- Son requisitos de ingreso a )05 Talleres los 
sícuicntcs: 

a) Tener el 100\ de créditos ele la Carrera. 

b) Haber tcrnin.ado la real i:aci6n del Ser\.".!. 

cio Social. 
e) Haber acreditado la comprensión de lcct~ 

ra de dos idiom.a5 extranjeros. 

2 .. - Son causas de baja. lns que a continuaci6n se 

.... f4 .. 
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seftalnn: 

a) Rebasar el pln%o de un afio que se otorga. sin 
haber terminado el trnbajo de tesis o tesina. 

b) lncumplic1icnto con las actividades del Taller; 
ya se irn'tc <le: 

- Ir1asistcncias (m5ximo trc~) a las scsio11cs 

grupales• nscsori¡15 inJividualcs o cvcI1tos 

y Ct1rsos que el 1·csponsahlc <lcl Tal lcr ~~ 

ftalc corno ncccs3rios. 

- Retrasos 

tolos de la invc!->tigaci6r. cnr·1·t.~.pc•n.!i,_·ntc. 

3.- Cuando algOn integrante de Taller scJ daJo ~e b~ 

ja no podrlí y:• solicit::i.r inscripci6n a otro ta· 

llcr. ni en cl mismo ciclo a01ual en quc fue su·_ 

pendido ni en los po::>tcriore~. E<..to no i:•-.pl i..:-=i 

que no pueda titularse mclltantr la moJalid~d J~ 

nscsoría indlvi<lualizaJa 4u~ convcr1~ion;1l~cnt:c 

se practica. solo pierde l~ o¡~orturlid~d de utill 
znr los servicios de los T3llcrcs de Invc~ti~~ 

ci6n y Tesis. 

RESPONSARII.IDAíll~S DE LOS PROFESORES ~snsoR~S DE r.os 
TAl.LERES DI~ l~VESl"lGACIO~ Y TESIS 

1.- Son funciones de los profesores rcspons~blcs de 



.s 

Taller: 

a) Asesorar los conienidos teóricos de las te-
sis o tesinas. 

b) Sugerir estrategias mctodol6gicas para cnda 
caso particular d~ invcstigaci6n. 

e) Guiar el curso de las investigaciones del T~ 
llcr conjuntamente, asf como individualmente. 

d) l~stablcccr mecanismos para la revisión Je -

los avances de invcstig~1ci6r1. 

e) Scft¡1lar responsabilidades a lus intcgrantcb 
del Taller. 

f) I.lamnr la atcnci6n a aquello~ intccrantcs -

del 1·allcr que no cumplan con J1cha~ rcspon
sabil i<la<lcs. 

g) Acordar conjuntamente cor1 la Coor<linaci6n -
del Arca de Pcd:1gogia, las bajas Jcfiniti~as 

de los integrantes d~l Taller c¡uc por incum
plimiento nsi lo ameriten. 

h) As~stir a l;1s juntas Je trahilJO a que lo~ co~ 

vaque la Cocrdinaci6n de Pedagogía. 

i) Respetar el comproniso de sacar adelante los 

~rabajos acordados en el período de un a~o -

que para tal fin se otorga. 

z.- Con l~ suficiente antelación al inicio del ciclo 

anual de las actividades del Taller, el asesor -

responsable dchcr5 cnLrcgar a la Coordinación de 

Pc<la~ogia t1n Jlroyccto Je Lrahajo que contcndr5 -

1os siguientes .puntos: 

a) Tcm5tica general de invcstigaci6n que se Lr~ 

bajará en el Taller. 



b) Objetivos 

e) Orientación te6ricn y metodol6gica que se 
scgu i rfl. 

d) Lineamientos p3ra impartir asesoría grupal 
e individual. 

e) Mccar1ismos para controlar. evaluar y regi~ 

trar los avnnces de cndo uno Je los clcmc~ 
tos del 't..:illc.·r. 

3.- Una ve: inicin<los formalmente los trabajos de cada 

Taller. el profesor responsable dcbcr5 cntrcgilr a 

la Coordinación de Pcdago~ia un informe rncn~ual 

de las activid¡.¡Uc..•s rcali:adas; especificando s2_ 

brc todo los ava11ccs logrado~ en cada una de las 

tesis o tesinas que se cst~n rcJli:ando. Estos 

in.formes se cntregar!in dura11tt.• los primeros cin-=a 

días del mes siguiente al qt1c se rcporra. 

RESPONSABILIDADES DE L:JS r :-:TEGr..A~~1 T~:s DE LOS TAJ.I.El'f.§___ 

UE JNVESTIGACIO~ ,. T~SIS 

t.- Son responsabilidades de los cgrcs:idos de la Licc~ 

ciatura en Pc<lagogia que intcgrar1 los Talleres cic 

Investigación y Tesis: 

a) In~ormarse sobre el ?ro~cso 3Jministrotivo d~ 
titulaci6n en las instancins in~~itucionalcs 

correspondientes. a ~in de ef~ctuarlo adccua
damcnt.c. 

b) Reali~ar individualncntc y en los cicmpos re

queridos. los tr:i.miccs .o.dminis'tr.o.tivos 

conducentes u la prcscnt~ci6n del examen pro

fesional. 



e) Terminar su trabajo de tesis o tesina en 
el ¡>criado de un a~o que parn tal fin 
concede. 

d) Elaborar el proyecto de invcstignci6n 
conforme a los lineamientos que sugiera 
el hscsor del taller y sigt1icndo el for

mato establecido por ~ste reglamento. 

e) Elaborar su trabajo de investi~aci6n 

atc11dicn<lo siempre n la$ sugerencias que 

a ese rcs¡1ccto le for~1ulc el asesor. 
f) Asistir puntualmente a las ~csionc~ gru

pales del taller, asi co~o a la~ :1scso-

rias individuales que senale el prof~sor 
responsable del taller. 

g) Asi~tir a los evento~ y cursoG <\UC el -
asesor sc~alc como nccc~arios. 

h) Cumplir con las entregas, tanto del pro
yecto como de los av¡1nccs de i11~cstiga-

ci6n. en las fechas que p;•ra tal fin 

scnnlen. 

PROYECTO DE 1::v1:STIGACIOS 

.7 

1.- E1 proycc~o de Investigación de Tesis o Tesina d~ 
be con~cncr minimamcntc los sicuicn~cs clcn1cn~os* 

a) Tí~ulo. 
b) Introducción 

Pueden incluirse otros elementos que a juicio del 
asesor se consideren conv~nientes. pero los ante
riores son los ncces~rios para la correspondien~c 
aprobaci6ri del proyecto. 

. .. "ª· 
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~) Delimitación y planteamiento d~l problema. 
d) Justificación. 
e) Formulnci6n de objetivos. 
f) Breve csbo:::·o ilcl marco tc6rico-conCcptual. 

g) J.fctodolog!a. 

h) Capitulado. 

i) Cronograma de ac~ividadcs. 
j) Hibliograíi."l 

2.- Los proyc~tos ,¡~ investigación dcbcr5n ser aprob~ 
dos primeramente por el asesor del taller y po~ 

tcriorrncn~e por la Coordinación del Arca de Pcd~ 
gogla. Esta Gltlma no rccibir5 ningOn proyecto 
que no cst~ autori:ado previamente por el asesor. 

3.- Una ve: autori:::a<lo el proyecto por la Coordina
ci~n de Pc<lagogfn. el interesado debe proceder u 
su corrcspon<licntc tramitación administrativa 
fin de poder· presentar postcriormentr Exan1cn Pr2 
fcsional. 

TRANSITORIOS 

1.- Los casos no contemplados por ~l prcsenLc Regla-· 
mento. ser5n considerados y rcsucltcs por lo • • 

Coordinoci6n del Aren de Pcdagogí;1 en el momento 

en que se prcs~n~cn. 

• .•• 9. 



.9 

2.- Este reglnmcnto entrará en vigor a p~rtir del 
1~ de Octubre de 1985. 



ERRORES MÁS FRECUENTES EN LOS P'10YECTOS DE TESIS 
(NO AUTORIZACOS) 

20 

16 -·------------ _ =j 
16 

e 10 

~ 
o 

.;;: 
V 
~ 

o 

-~ z 

A B e 

A- Ob1n11v'Os 
B f',/tarco teórico 
e r .. 1otodolonia 
D Just1fic.ac1on 
E Tema 

D E F G .. K 

F Redacción o 111congruenc1a entro ios ulccnenlos del proyecto 
G Tópicos requis1tados pnra la prosenlnc1ón dol proyecto 
H Carátula 
l. PTosontación y Ortografia 
J. Bibliografía 
K definición del objeto do estudio 
L Capitulado 
M. Propuesta Podagógtca. 

ANEXO 4 

1 

l 



OfoAcTICA 

~0-PCOAGOGIA 

PSICO-OloAcTlCA 

SOCIO-OOÁCTICA 

OOCIO-PS.ICOLOC.IA 

EPtSTEMOt.OG.ÍA 

CURRJCULU ... 

PROYECTO DE TESIS 
(ÁREA DE ELECCIÓN) 

1 ' ' 
JA'!!\!?'?:•.·: '""·::·¡~.'"?'····''"'""i'l'"·'"''""''· ·•:"· . ::· .,, '''·"·~. r· -:'"\'<"~·'.r"'.~>Y •:- F:''>'"·"""'P 60 

i .· ,.-· 
< '> -e', -: ~ ~·->. --_,.,,,....~. ---?·;~~1 ' 31 

s 

7 

6 

6 

9 

-f- -~- - ----~.---
o 10 20 30 40 50 60 

NÚMERO DE PROYECTOS 

ANEXO 5 



HISTORIAS DE FORMACIÓN 

ANEX06 



HISTORIA DE FORMACIÓN 

Descnbir la histona de su formación escolar destacando los s1gwontas elorn6ntos 

• lnOuencias famihares para el ostudtO u otro tipo de achv1dados forrnatrvas 

• Sor-alar corno ostas 1nfluoncms onontnron o lln1rtaron sus O)(pociatrvas vocact0nales 

• Influencia do docenlo5 o porsonas •lx1ornns a In rarn1ha 

• ,.Aonct0nar sus conclusK:>nas 011 !ns d1s1tn1as 11tap<1s do !>u forrnacK'.>n on rolaetón a 
alouna 1ncllnactón voc.."1lc1onut 

• Monc10no olgunns otn:i:. uctrv1dntle:. quo I•• pos1b11r1.-uun ul dos.arrollo du capacidades 
y aptrtudos 

• Profundice con respActo a 5U fonn.ac1on profos1onal on r<Jlac1on n 
1 La relacion con su gnipo do amigos 
2. la relación con los docontes 
3 Las caracteristic..as de su grupo os.colar 
4. La op1ntón quo Ud. tione dol curnculum de podagog1n do la ENEP Arag6n. 



(A) 

En \a tamil~ suelen darse lnOuendns slempro para orientar la fonnoctón ya sean 
proposrtivas o persuasivas. En mi cosa fueron proposittvas. que so onontaron hacia 
áreas corno ingonloria arqurtectura o dorocho. estas sugeroncuis por parte de mi pedro 
fueron rosuttado de sus consldoracionos sobre k>s rolos sOCJ.alos. además por su traba}O 
on el romo do la construcción. él rnantonia ro~.onos do trabaJO con mgonmros y 
arqurtactos Estas !'>ugerencms mo fueron utrrtcirvas en k:>s pnn1eros nflos de mi vida 
escolar (pnmnnu1) puos on muchas ocasK>nos acon,pañó u m1 padre a truba¡nr. d~-indome 
cuontn del c;.._1.mpo de ac.ctón do estos profftsK'.>n1slR~. puro no conoc1a lo quo t,au .. , detr3s 
do su forrnacton. k:> nc..··u1ornico. k:>~ rAcursos mvort1dos on tmmpo y dinuro y algo tan 
dec1sh10 corno la!. nptrtudos roqunndus paru optnr p('"Jr unu Citrrora. profti!.IOnal e.orno 
estas. 
Esta ·onentac.on· por parto de nu pad10 dKJ paut•1 pnrn qun 1ndopond1unto monto 
dos.cubnem quo nxiston Yflí\.AS cosns n cons.1do1ar pa.ru doc.1dirso por una c.nrntra 
prolost0nal y no solnn1on1n la atrncc1ón por la~. rtctr.r1d.t<itJS qutt :;.u roa11.J'.an. yu quo va ::t 
sor una dec1stón muy trascendental EnfatLl"Cl fTl.t.""'S on l.a olnc...c.on profos.10nal porquu nn 
k:>s niveles corno pnmann. socundan.--. y baCht\Jorato o\ npoyo d•~ rn1s pndros fuu s1Hnlpro 
!".Obre una vert1ento. conch11r tHeon un ctelo esr::.ol.a~ ~J<uo ll•Jg.1an BI rnom••nto cont1nunr con 
et s1gu1ontn nrvo! 

Ademas do la. 1nfluencu• qua pudo hnbo1 r-1cib1do ~>or parto dn rn1•. ondros. la 1nnuonca.n 
por parto cjo dcx:.ontos o porsona-=-. nionn!". n lil fnrn1ha flll• rnuy poca y '='Otro ona l.a rna.-r. 
s1gnif"locntr.ra os I~ roc1b1da oo ol nrvol bnch1\lorat•:>. bnnoada por ol dopartan1en10 de 
psicopodngog1a. quo ot1nqlJA cons1'it10 solamon10 or1 proporct0nor foll~to-:. 1nforrnatN'05 
sobre los requ1s1tos y rocur~os noco-:.anos en la~ dr.rursas cnrrerns un1vorsrtanas y 
plóhcas grupa.les. propiciaron on rn1 ln 1nQu1ritud do conoc.er mns mis aptrtudos y 
posib1hdados do desllrTO\lart.::t.s 

La dofinic1on por una cnnora profosK:>nal fuo d1f1c1I dobido a que un los nivele5 antenores 
al bach1llorato no hubo n1gunn actividad profosK"lnal por kl monos quo me ayudara 
clareirnonto a conocer n11s potonc1n\1~1ados y aptrtudos. pnra postenorrnento ltgar1as con 
algo quo odorn.rls da dosportnrrno 1ntoro-:.. mA porrnrt1ora podur aunar eso b1nomt0 
"Voc.anto - voo-_ndo· de la onontact0n voc.ac.t0nnl 

Entro tas ac1rv1dades ffkTS trascondentes quo pos.1b1htaron el desarrollo do mis 
capacidades y nptrtudos so uncuentra ol m1snt0 desompoño acadóm;co del nivel 
bach11\ornto yn quo por los rosuli:ados obtemdos on las mntonH1s quo pudieran ubtearso 
corno el aran do matornit.t1c..1.1s Esto ongino quo ni llegar el rnornonto para tornar una 
dec1st0n voc.ac.t0na\, dosfilaron on m1 las. idoas do optar por la ps1COlogin. la bt0\ogia (idea 
quo pronto fue ellm1nad.n). b1bhotoconomia y la podagog1a, la quo subs1st10 despuos do 
annhzar los planes do es.tud.o do c.adn opct0n. 

En cuanto a la forma.e.ton profesional 
Lo relactón con ol grupo do amigos. fuo muy roduc1dn. dob1do n quo siompro me 
caractonce (por causas do formact0n on el nucleo fam1l1ar. las que nos ocuparían mayo.
desanoUo) por tenor pocos amigos y por sor 1ntrovort1do. ntlorn quo si aunarnos a e:"".to ol 
que la poblacton ostud1.antil de pedagogía os on gran mayoria do mu1oros. me resulto 
rru:lis reducido el grupo de amigos. no a.si el do compañeros. La ret.acJón con os docentes 



fue siempre aceptable y resanó por fonnar par1e de la población masculina y por 
ubk:arme dentro do las porsonas que regulnrTTienle parUcipaba en el desarrollo de las 
clases. por k> que puedo decir que no pasé desapercibido onlo mis profesores. 

En cuanto al grupo uscoLar, aproció quo se prornovK> mucho la idoa de la conftnnza y el 
compañonsmo, k> que avocas so intorpret6 do diferente forma, cayendo en vacas en 
sttuadonos oxtemas e incluso ref1ofit;ndose en el lrabBJO dosarrollado en ciase corno 
improvisaciones. fnrta de sonodnd. osi corno raquiHc..a croalrv1dad on lo quo so hac.a Po..
otru parte. cons1doro que se ana1go mucho c1orta v1c:1srtud hacla ol lrabaJO on equipo y ol 
rechazo o k>s o:icnmones. quo on nlgun rnomonto so !lognron n cons1dnra 
-antipodngógtc.Os- Poro lops do hilr:or una c.r11v ..... a rJo f,1c, con<luctas rnan1fostadas corno 
grupo. osto pretendo caructftrUnr ol hocho do q1m !un rn:1r. far .. .dmonto Lo-ts 1dons quo 
amphcaban partte1pactón grupnl quo In~. quo ruquonan un ccHnprom15o riorsonnl formal y 
prulesk:mal corno 1ndrv1duos y no corno grupo 

Sobre el curnculum 

entondiondo al curncutum corno un prny•"lcto pol!ll'":o udut ... atrvo on dondo so con¡ugan 
una amplia gamo do factore5 quo In conformun po<1omos <1ocir u~1 tnmb1en. quo Sfl 
requiere dA la port.c1pac.K>n de d1vnrsos agonto~ para su oporactt..1n y dosanuUo Siendo 
part1Cularrnento nuestro cnso ol ctzrnculum dB la c.tirrora di:J Podctgogía en IJ ENEP 
Arag6n. y a partir de U-ts vrvonck1S corno alumno puodo UJr:presar quo a pesar de 
buscarse s1ompre la uphc.acK>n dol b1nam10 taona-pract" ... u. nslo no so da on forn1a rnuy 
notable. 1nfluyondo on ofkl qutza la dosnrt.cutac.1ón qua :!.R nlan1f1esta ni realLZar algunos 
trabajos da lnvest1gucion , estn ·ctosart1cut<V-K'.'.>n- so rofu.Hn ni hoct10 do o con¡u11~a11os 

conoc.1m1ontos tanlo toonco:!. corno rnotodok>gte.os quo s.-.. rov1s.un on Jas d1forcnlos 
matonas que forma p~,r1ff dol pliln do ostud!OS y ni puntunltznr on flllo vornos Qu""' ns 
definitivo Ja partte1pación do ios ·agentes- que monc10no antos (alumnos y rn.aostros)para 
que al operar el plan do ostudt0s Sfl do o no La rol."M:!On teonn - praciic.A puos resu"aria 
imparcial doc1r que no so da por quo ox1sto una gran µt.1r10 da matonns teóricas on las 
que resulta dificil llovar n la practica lo:s. contenidos prograrnalte0s quo mtogra c.a1da una 
Por otro parto. cons1doro quo ol problern.a do ostA rupturn no so vona d1sm1nu1do 
solamonto incorporando asignaturas do mayor nphc....J.b1lrdad on el cnmpo laboral ni 
inlens1ficando o 1mplemontando argUn tipo do ·espocmli.zil:CKln· on los útt1rnos somestros. 
si no más bien operando ol plnn do o~;fudta-:; c:on n1.:Jyor compromiso y profes.onallsmo 
desde que se 1n1c1a on ul ruvo! suµonor. osto corno alumnos (corno uno do kl:s. u.gantes 
que son k>s gunoradoro:s do kl quo on ol aula sa su::;.crta) consc1nntos de busc..1r una 
formadón profos10nal, porquu flnlro las causns quo dulorm1nan osas conductas (fatta 
compromiso y profos1anahsrno) so oncuontran. k>s mak>s hábrtos de o-:;tud10. el 
condieionam1ento ni trnbato escolar, on otras palabras. que solamente hay panic1pact0n 
cuando se sohcita. cuando es ovidontomonto necosnno pus hay algo de por modK'.'.> 
(acreditación) o cuando oiusle un vordadoro 1nteres por conocer y aprend,::Jr. que 
desgraciadamente es on ol menor de k>s casos. Al hncor nlustón n al partte1pnc1Ón no mo 
refiero a la part1cipactón oral y on clase. si no o al pante1pactón quo 1nciuye ir 

conformando situactanes on las quo se requ1ern incromontar cada voz mas la 
creatrvidad. 1a invost1gac1on y el compromiso. ind1v1dual pnmoro. grupal postenormente 
incluyendo tambión al docente, ya quo al respecto so esta acostumbrado a seguir 
esquemas trudtetonnles de onsoñnn.zn-aprondLZaJO con los QU<t.~ se rompe a nNol do 
inquietud o verbal poro no de manera proposrt1va que a poco so lleve a la practtea. 



Raspeclo al plan da estudios considero quo es necesario quo se de mayor importancia a 
la Investigación. ya que soLamento so incluye en ol pnmor año. k> quo trae consigo que 
no so posib1li10 al alumno adquirir y roafirrnar conoc.imiontos quo lo porrnrtan llevar una 
forTI"\aciÓn eutoc11dacta y no lirnrtnrse n k> que so trnbnjo on el aula 

Lo antonor so puodo relncK>nar con ol proc.e5o <1t! tr1ul.:tCK..>r1 un lt) mod1da on quo esto 
proceso 1mphca enunontemento unn l...'\bor 1nvest1gutr.n.1. lit cual no os pos1blo por drvors..ns 
causas; prtmero on ln moyorin do La poblacKJn no u..,;-,tn uno forTTV.ción min1n"\.U ch1ntro de 
La 1nvosttgac'6n. quo pormrta hocor o5tlf-' trab<lto do ffk'""lnora nu1du y sin cu"'shonamionto5 
que dobiemn haborse rosuol'1o nnlos, kJ q110 sin duda incluyo un retraso en tron1po. 
tnmb1un puodo moncK>narso el hucho du quo no hoy por as1 ll.LU11<1.r\O ·un.rl cul'1ur;:i do la 
trtutac.ion·. 05 doCH. no so fornontn.n las nc:1rvuJado5 quo r.:.onl!uvt'n n conocnr al proct:t5D 
de t1tulacion y a ohrn1nur k:)s mrtos quo al rospocto !i.ll han .i_-.cumulado Por Utt1rno y la rnft;5 
1mportonto dosdo m1 punto do vista os. lit po!i.lurn dol u1d1v1duo con la postura o no dn 
lograrse una forrnacK>n sohdn ql,o lu porn11ta no 5-ol.nrnenttt ir acroctnnndo c..c~s A!'.colnros 
y oscal.ando nr,¡olo:; oducat1vos. !iino una formac!On 1tg.1du :.u~n1prn con kt rf;j.ahdad 
oducatrvo. l<1boral. politic.a y er..onómk::a Uu la r.¡uo tonnn pane 



(B) 

1.- Lo educaclOn siompro fue un foctor primordSal para mi familia. yo que 1mphc:aba un 
status cuttural y económico_ 

2.- En cuanto a la pos.ib1hdades do subsidiar mis estudios y a k'l.s caractensticns 
particulares de m1 persona. mismas que CCMOC1d1erun con a~unas do las ox:pectatNllS del 
campo laborul y ncudGm.c.o do 1.., Ltc on Pedagogía 

3.- Ninguna 

-4.- Estas ostuv1eron rolacionodas con bnsu tt las po!.1b1llc1Ados oconórn1CO=> ftS. d~r. 

pnmero la que podrin olog1r y sogundo qua mo rno1rvnba o fJra un rAIO pc.w k>gmr 

5.- Pedir actrv1dados sugu.uo acc.:1<.:H1os rnuy pro1c1s.1· .. 1:11 ve~ 10 pu • .,.dn nahLar do proces.os 
logieos corno ol nnal1s1s, s1n1os1s n 1ntorprntélCJC>'1 du 1or.o!. y !:.rtuacJC>r.us ospocifir ... .as. que 
pornli"ten odqu1nr cntonos sobro dOlt-1nTI1nados nspoc1o'.. c1o 1.;, roAlu1ad No s.e ->1 con-.o 
actrvidados contomplos La loctura rto tnictos. k'l ~l..'lbor,--..::-.:>n cht trnba,a.s do 1nvest1ga<:.ion 
Creo quo doborias d.or cnlonos para ononlar nstas rtosriuP-.ta:. 

6.- Es una proguntn muy ab1ortn Es nocesano qun Cl.."lnfiqu~s k> QUO nnt1Pnr1~s por 
fonnac.tOn escoLr."'tf y profos.ona!. ya quo La :-..~gundu t.umb1t'n :o;.u uboe.n '°"º k:l oscoLrtr .:.Cu1~ 
piensas cuál os tu op1n10n"') 

6.1. No nocasanarrc.nto. ya quo longo rn1s amigos con e11rnuas d1foronlos a La ni1a as1 
corno con 1nlorosos drvorsos El punto comun. tn! vo~. son Lo 1nqu1olud por buscar 
rospuostns a interT"O-{Janles respocto n dotonninadns problernatcns n11nque crno ou~ 
esto no os dol tOdo particular. ni os.tú dado o 1nc1<Jo nocosnnamonto en nuos1n11 
forrnacion profosr0na1. puos antes do olla y sobro olk:l somos su.tfltOs SClC.lalos 

6.2. Qui.zas olk:> so <Jo mas a nrvolo::. o::.col.oros bnsicos. no n::.i n nrvol unrv .. 1:s.rtnno Aqu• 
k> que so ponA oo JUOQO no os In dfi!1..rK.10n vía nfocto o prototipo do v1dn. sino l.i lucha 
de podor anta ol sabor El doc.onlo se descarta o ncoptn confonne a k:l quo ofrHzc.:.1 
Es 1rnponnnto consuttur o Hogol sobro ul o sel.avo y amo 

6.3. Por k-is k"lboros quo onfrnnto. ol univursrtuno. d1f1c1lff1ontu ox1sto una cone"J<.K>n con ol 
grupo. oslo dopando de las forTTllls qun iogro <lfihnrso o con1promoterso con ul rn1srno 
En pnrticul.nr. o/ grupo rno fuo 1nd1furonlo. solarnento k> quo::o podnn un1rrno t'>rn cunndo 
so conjuntaban tareas ospocif"i<" .... .as Nunca mo 1dont1fiqun con t~!. n1 repres.un~o de 
manera dlfecia una 1nnuoncm1 profus1onal 

6.4. Es muy ltmrt.udo. no ponn1tu ubicar no ::.obro ol onibrto do dosomptJño L"lboral no 
sobre el campo do construcc~n propio do la podagogia 

Noto: 
Hablar de La h1stona de formaoón. mo pnroco mós do un ostudfO ps1CO.Onnlillc.o Es dificil. 
exJgir on unos cuantos rongklnos. o~poc1fte.ar aspectos tun rolovnnlos, so nocosrtn correr 
Las preguntas con md~doros que ponnrtan dnr ulomonto:s. más vahosos. ya que esto 
evrtaría divagar o tru!nr du descifrar ¿quo es lo quo ospocifK:.Omonte roqumrns? 



(C) 

1 .- Desde mi muy parttcular punto do vista mngUn familiar mOuyó en las acttvidades do 
cor1e formativo (acadómk:.as) y por k> tanto en la toma do doclsk:>nos paru llegar a la 
elección do la Lic. en Pedagogía. 

2.- Dado que no se htemron prosontos innuoncL<""l.S tampoco pueden genorar srtUBCK)nos 
do onentacton vocacJonal 

3 - N1ngUn docento prosonló s1tuact0nus ronlos o mrluoncu-t parn quo se lloQara u 
estudlar podagogm. y por lo tanlo un la UN.t,M 

4.- ConsidAro que hastn ol rnomonto no Sl:f podnn mPnc.annr o punlunh.z:nr conclust0nos 
ya quo no t10 torrninado n1uctla:. cosas. at1ora tiu111 o•, 1111portanto qun la onentuc1ón 
voc..;v:1or1¡¡! para pode~ ut.tur11.ilf La c.arruru <h-1 pncl.tgon1a s1gn1fic.1 parn mi una 
conclusi.or. rna~. b1on ti~- una r::urv::::lu~ . .on o l.i .ntrocJucc:u:.ir, CJ1• d•-1l(•rm1nddo·~ ost11dt0s 
profo:.icnaltJ:. )· no Frofosionaln:; ai:::....-.dtirn1r. .. .anvH1h1 

6.1.· Como o:; sabido un grupo r'.col.ar U$ tan hnterogenoo que drficilmonlo puodn dar 
paulas péuu quo tos u1togrnnttts dBI grupo so formon. por lo an1onor on podagogia con 
el tan trillado lrabaJO on oqu1po os 1rnpo~iblo quo k)s 1n1ograntes se 1nnuyan para dar 
las lli'tmadas llnoas forn1atfvas 

6 2. NmgUn doconto on podugogia do la ENEP. tnfluyo o pos1b1htó dotonnmadas 
ac1rv1dados formatrvas, ya quo nlgo 1mportanto os quo on l.."l c.arrr~.;:1 d1f1c11monto se 
cumple con todas Las locturas quo se de-bon reah .. ·ar. por tal srtuación os importante 
leor cosas d1ferontos n: lo quo so traba¡a on podayog1a 

6.3. Algo do lo quo ostoy convonc1do os qlJO grupo dn amrgos no 1nfluyon o dulorm1nan 
ciertas actrvtdndus de corto formnlrvo 

6 4 Parn mi rnils qun ol dtH1omrnado curnculum yo dina u! plan de estudios do 
pedagogin. on doterrmnado~. aspectos os bueno ya que da una gama de pos1b1hdades 
para lc-i olecctan do los nrurnnos para ul ustudtO do c1or1as úroa:r. do ospeciah.zacrón 
que puodnn exrst1r donlro dnl plan de o5tud105 do podagogia. poro es l1mrtado 

Notu. Es importante que los puntos quo qu1oros quo se to contesten los hagas mas 
ospocificos. ya que por las caracieristicas dol mstrumonlo quo elaboraste. dOJaS toda la 
hbor1nd pare drvagar. Por lo tanto to sugroro quo on otras ocasiones lo realices con 
proguntas un poco cerradas pura quo so puedan espocific....'lr. 



(O) 

1 y 2 es importante situamos a manera do introducción. on el hocho do qua en mi caso 
particular. slompro fue la familia quien do una rnanora o de otm ostuvo estimulando el 
hocho de 1r n ln oscuoln, ni vor en olln la tabla do saf\ladón o ol trampolín quo serv1ria 
para en La mod1da de ostudi.ar ITUls tendría R!>i mismo una maycx posibthdad do ascons.o 
social (mayor oscolandad. dac1an. nvtyoros pos1b1hdados do ganar rnils dinero y sin 
cansarse mucho), y horno uqui - on 01 trabnp donde el entrev1studo y yo laboramos en 
1995- lamenlondo k>s descuonlos por mas1stonci.-.~ ol ya no por si bajo sufJldo, poro peor 
eso si so lral>ajn lamb10n muy poqurto. (no !>Uonn tan foo? Us.o usto para no sor 
oXHgorado y docir c.n!>i nada). unto osta srtuacJOn 5mrnpro ox1shó on m1 familia la 
esllmuLac..On hacia ol o~tudlO. poro nunca quo yo rno ncuordtt. lJOrt 1nsmu.--x:t0n sobro 
algunA carrora on pnrt1Cular 

3 y 4 Con rospocto a las mfluonc1 .. 1~ do aocunlo5 y por~onas o.1C'lomas n La familia puudo 
docir con pion.o ~confianza· y otHn lo<:lc d11b1cf(J i1 !."l ... cond1<:1<>nos or1 l.1<; quo rTIE' 

desarrollo. quu no ox1s111~rt.Hl o s. la~ huoo llo n1n111.1na mnnen . .t puado c1oc1; quo IUf!ron 
s1gn1Hc..11t1'11ll ... do tal rn.anora quo yo on lo por50n:ll s1ornpru rno guia por ni pnnc1pt0 dO 
estudiar una carrera profos.t0na.r , cual? 110 kJ sab1.t, ttn pnrn..'lrt.."11 y socundana nunca mo 
preocupe por dof1n1r m1 futuro •Jduc.at1Vo o 1nc1uso casi a 1 frnahz.nr el sornostro dol CCH 
aUn no sabia quo c.arrora ostudinr :> Podogog1a gnto m1 afecto : ¿quo os eso?. l\ Qué se 
dodlCll un pedagogo?. ¿doodn su u1orco·,., proguntó rn1 ra.zon. todo eso no importa 
respondi6 ol coraz:on y gano Hoy despuós do h~h~r p.ns.ado tOCUt ln O)l(ponencia 
acadómtea nUn mo pregunto Por quo ,~~ludio pudagog1tt e.Ouó os? con quó 
etc.?, no k> sá poro cuando k> sepa y un un futuro cuostJOnano lo lo digo 

5.- No k> só. lo quo quinros en ostfll proguntn os muy ambiguo 

6.-
a) la relacK>n quo s1ornpro establoci con n11s amigos ~o dio on funcion de la organtzacton 

del trabajo, pro!.taba mis tareas. niaton..-1los. O)l(pltr ... abo nl>Junas cuostK>nos que no 
onlondian y una quo aira vt"!Z hasla deJaba copiaran en los exámenes y una que otra 
voz ol feste,t0. La.s chavas. los ponKls. l;lS nAnns y uf baila 

b) Con kls docontAs siompro fuo do rospolo. nunca uso ol luteo. rn..-irc.."'.lba La linea de 
hasta dondo podiamos lluaar nmbos y casa siempre La respetaba 

C) f-l.1í grupo oscok"'lr on li.J ENEP fuo uno do los más problornátacos on cuanlo a 
descontento y protesta contra ulguno5 profo50rns. puro no podernos decir quo fuera 
un grupo desunido y flo,tO. croo quo lodo k> contrano estaba bastanle unido y 
orgnnLZaba el trabaJO donde todo!". par1te1pab¡wn con ganas 

d) Es un curriculum (o por lo monos con el quo me locó ser forrn..'tdo) quo tonia muchos 
vacíos e indefin1c1C>nos. prrv1logu1bn el aspecto practico (en dotnrnonto do lo teónco 
(saber pensar desdo dando hago y aplteo) odomas do sor un curnculum quo to hacia 
conocer do todo un poco. poro ospoc1al1sla en nada. la verdad con ol cumculum de 
ese tiempo croo quo nos fuu mal por In gran cantidad de vacios, mdefintcfonos, 
repehciones, caroncws etc.. que tenia, pero sogUn mo ho inrorrnado a otras 
generaciones les ha 1do peor y oso us grave, vamos corno k>s cangrejos. 



(E) 

1.- Las Influencias familiares que tuvo parn el estud.c:> fueron dotonninantes, ya que a 
través del apoyo tanto moral, COtTlO oconómico recibido. principntmonte por mis padres y 
honnonos, me perm"fó llegar n obtener un tituk> a nrvel profosklnal. Estn innuencia so 
orientó pnncipol ente hacW k>s estudtas ascolartzados, ya quo las actrv1dados fonnat1vas 
que reance tuero de la escuoln fuuron por doc1stÓn propu::i 

2.- ConsKiero quo las 1nlluenc.1ns fnm11iaros quo 1u .... u no fuoron s1gn1ftenlrvas parn poder 
determinar m1 onentoct0n vocacK>nnl, dub1do n quo o\ a.poyo qua rac1bi fue ol medlO para 
seguir ostudi.a.ndo y no parn dulim1tornle un c.nmpo o e.anura profos.onnl. aunque la 
1nfluenc.a fum1hur luo posrt1va no fu•' un foctor d(t101n11nanto on m1 olücctón vocnc.onnl 

3.· Pnnc1pdlmonto La 1nfluonc..1a do al~1uno:.. dCX::flntus mu pornHho ir olabor.,ndo i.""'s 
pos1b1l1dados do u\091r rn1 c.nrrE"-rn. ya QlJU n partir dt~ k:o qtJ<J obscr .. n1tHl y o~cuc.haba do 
eHos, ornpoz.nbn n lorn,ulnnno algun.1o; rdnns do n11 futuro \.nboral 

En mis pnmorns otnpa5 dn fom).::K:.tón oscolllr tpn1H.-'l[Wj y sncund"1na.) tonta 1doas muy 
vagi\S do \o QUO quur1él dusompoflnr ~n un Ltmbrto laborRI. no definía concretamente 
alguna 1ncl1nnct0n vocacK.>nal 
Corno sucado on c....~s1 todos los cn~.os tuo hasta el nrvul bctchillornto o prepnratorlS. an 
donde tuvo quo doc1d1r hacu:1 donde tun1n que d1r1g1rrno. dadas las circunstoncU'Js da \os 
UH.irnos somostrc!'. on kls que so dobo definir unn uron do ostudtas ospociftea: m1 
olecctón luo poco nprosurndn pues on pnn,oru 1nstnnc1.o mn doc1dí por una carrera quo 
requonn do r..onoc1m1cntos sobro rnutornatlCllS. fiste.a y qu1mtCa. algunas de olla!> las 
curso en \os uttunos somostros do \ bach11loruto y pro kl tonto encontro d•ficuttades en La 
escueta suponor 
Postononnonto as1st1 n La OGOV pura roc1b1r onontaclán vocacionnl y en osto lapso 
roalicó inves.tigac.onos nearca do lns posiblos opcionos quo tonia pArn ologir unn 
profoslÓn. M1 oloccK>n do In cnrrorn do podagoQia so donvó dAI a.nithsis de la srtuac.K>n 
quo pasnn los ustud1.antus pura elug1r, proc1samonto. una carrorn. on oso sentido y con 
razón de cnus.a. 1nvost1guú quo 1nst1tucK>nus la olrocinn y cual ora su plan do ostudK>s. 

5 - lncorpornc.On o grupos do nctrv1dados urt1s\icas. cursos o)(,"lracurrk:ulares. ns1stenci..."'l a 
ovontos cutturalos. dosompor\o do vnno~ trabn¡os a omprosas y con algunos fam1haros. 

6 - Genornlmonto la rol~ict0n con rn1 grupo r1o anugos fuo inclinado hacm el trabajo 
os.colar. tratando do olaboou todn.s l<.1s nci1v1ct.ades oncomondadas. on las distintas 
as1gnaluras. y u.dornas. gonornndo buenos rolnct0nos intorpursonalos. La intorncc.'6n que 
tuvo con mis compañnros mo porrnrtió adqU1nr hnbrtos posrtivos hacia ol estudt0 y 
obtonor un compromiso con mis ac11v1dndos os.colaros 

Rok-i,c.On con kls docontos Aunquo no tuvo \a oportunidad de interactuar con 
profundidad con os docontos considero que osto. relación poco a poco mo fue dando 
sogtir1dad parn tonor unn rolacaón do ·compañeros· on ol sentidos de quo tuve un 
acorc.am1onto estrecho con ol~s.. lo cual n10 porrnrt.6 aclarar muchas dudas. un 
ncerc.on,iento concroto al canlpo laboral. buena cornunicact6n seguridad on mis traba1os. 
entre otros 



Caracteristicas del grupo escolar. Especirteomento on La cerrera de podagogía. pude 
observar eleme"'ltos constantes dentro do k>s grupos. Gonemlmonte so da una rolactón 
muy densa en las clases. con poca participacK>n y on ocas.anos apatía; no existe un 
involucramionto real para analizar y dar soluciones a problemas educativos: existo 
confOfTTllsrno; existo una división subgrupos muy rnan:ada con d1ferontos vak>ros_ Lo 
anterior qulzB so dobn a quo ln poblac.ón os do un 80"~ do mujer~ o rnils n algunos 
maestros quo no tienen una v1sK>n nmph.n para dar \a cátedra; ni mismo proceso 
educativo que so hn vrvido n lo largo do nuostrn forrnnción ACAdém.ca. Cons1doro que 
aunque existan ostos puntos nogatrvos no puodo hablar do que soan aspectos 
pennanontos ya quo nn oc.ao:.iono!> lns c...·unc1ori"S.ttCn"> ..-.on posltrvao;, tunto con k>s 
compnl'\oros corno con los docontos 

Curnculum do pedagogin 
Le fnttnn nlgunns udncuao;.:10nos a Lu ostn1c...-tura ya quo no o:iusto un ••qu11ibno da 
asignaturas por c.ndn nron. r .1tta hacur unt1 ruv1sKJn do conlon1dos. actualtzarkls y quo 
tengan rolLtcl'Ón on10 c.."'tdn n<-.1gnatura. du ta! rn.;:1nora qun no paro..z:cnn conlon1dos 
aislados. 
Que se contomplon ns1gn<1hnns Hx1racurncuLaros paro quo s~ bnndo una onontacion 
sobro las asignaturas QUA conforrn..•n ll1~ nroa-; do cnnoc1m1onlo. nntos do elttgir1as on el 
5° y 7º semostros 
Actuah.znr los prograrn.ns do O."itU(ÜO. 1ncluyondo los nvanc1's ITUlS s1gn1fic...~trvo5 dol 
momento aciual o 1nclu1r act1v1dadn~ quo ponnrtnn htnnr una rel;tclOn rn."'\s ronl y concreta 
dentro del ámbrto Labornl 
Promover cursos do actuahzac.'6n para aquellos doconlos on dondo so dotec1on 1alk-"ts o 
quienes sean más cn11c.ados por kls alumnos 
En gononJI. las asignaturas son buonns poro hay quo odecuar su ubicación. conton1dos. 
rel.acjóo con otrus y ACtuah.zar aocentes. 



(F) 

1.- La lnnuencia más grande paro seguir adolnnte en mi fonnactón ocadémKAi fue el 
ojempk> da mi papa, pues ol luchó mucho por obtener su carTera pam sacar adotanle a 
su familia. 

2.- La influencia no fue en el sonlido do dotonn1nar mi camino profnsionol. sino en el 
sontkjo de 1nsentivonne yo misma n concluir mas estudios. Dos.do poquor'\a tnnia la iden 
de sel" rnaostra poro ni obtener una hcenctaturo univorsttan.a (nprovochando ol pasn 
au1ornáhCO) y mi papit platic..aba mucho conmigo onontándome y trotando do qua yo 
mediara cuento de quo dosoaba ronlmonto desempoñnrmo COfTlO profosl'On1sta. 
biasK:.arnonto roobi apoyo y muestras do 1nter0s por m1 futuro 

3.- Le imágenes docontos que tuv1oron mayor poso on m1 1don do sor maestra las roc1bi 
da 3 personas· mt profesora do 5° de pnrnnnn • mi profosora do inglés y do C1encKJS 
Sociales en secundaria. Por lo que mo hi.zo ponsar on l.--.s vontn¡.ns de estudiar en In 
UNAM y sor do las mo;ores, fuo la imagen de m1 tia - horm.ana do m1 1nam.."11 - que 
estudiaba BK>k>gia cuando yo inieiabo ol CCH. yo vuia quo tonia muchos hbros que loor. 
sintetizar y o.no.h.zor • so dosvolabo haciando lrabn.ios y orA la rnoJOr osludinnto de su 
generactón. Esta irnagon de estud1anto unrvorsnnno constituyo oigo que quena sor yo 
también. convirt1éndoso nsí en una do mis motas. 

"4.- al conciuir la pnrnana y la socundartn mi mota voc.ac.annl era sor profesora do kmder 
o prtrnana , pero en ol afio quo correspondin hacor m1 sohc:..nud a la norrr\.BI so 1mplemonto 
corno requisito tenor conciuidos k:>s ostudlCls de bach1llornto. En razón de osto fue quo 
Ingresé al CCH. después de concluido óstu doc1d1 ostud1.nr pedagogía 

5.- lndepondtentomonto do cualquier actrv1dad oc.adom.c.a tuvo la oportunidad do 
realtzar algunas otrns actrvido.dos quo me ayudaron a moprar m1 dosnrroUo físte0 y 
social: asistir a ciases de Jaz..z y hawaiano. jugar bnske1. 1ngresnr o una estudl.Bnt1na, 
donde aprendl a tocar a tocar guitarro y algunos instrumentos de percusl0f1. y ya estando 
en lo universtdad ingresó al coro dol plantel - aunquo por un t1ompo brevo-

6.-
a) Siempre he tenido la capacidad de llevarTTio b1on con mis compal"leros do ciase y he 

conseguido establecer relactonos fuer1es con los compañeros círculos do nm1gos que 
es comUn fonnnr en cada ntvol do fonnacK>n afortunadamente. las porsonas con ~s 
que he forTTI.ado mis circulos son amigos para cotorrear cuando do cotonoar so trata y 
de 1rabajar duro cuando de tr-abnj.arse debo trabn1ar 

b) Siempre tuvo o suerte de sentir La cons1doract6n y acercam1onto espocml do los 
profesores para conmigo. Asi mismo. s•empro sentí la va\oracJÓn justa de mi esfuerzo. 
tanto en mas eta.sos corno on mis trabatos o oxllmones y exposK:.K>nos • srtuacto0n que 
me sirvK> corno estímulo a dnr k:> moJOr de m1 esfuerzo 

e) considoro que mi grupo era muy partK::.1pntrvo y ontus1astn (al menos la rnayoria do sus 
íntegrnntos lo rnan1fostaba). siempre so prosontaba la compotencln sana ontre los 
equipos y ontro algunas personas dostac.ados del grupo por sacar los mojaros 
trabajos, ox:postctonos. pnrtK:.1poc.anes y por su puesto calificadones: esto permrtia 
que se mantuviera ol d1nam1srno c.._1rnctorist1CO dnl grupo 

d) El mayor problon1a dol curnculum os la desar11CulactÓn no s.olo do matonas s1 no de 
contenidos. 



ENTREVISTA A LA .JEFATURA DE CARRERA DE LA LICENCIATURA EN 
PEDAGOGIA DE LA ENEP ARAGÓN 

TITULACIÓN 

1 .- El reglamento que se elaboró para los talleres de t1tulac1ón ¿ha tenido alguna 
modificación? 

Sigue vigente 

2.- ¿Quién lo elaboró? 

La Coordinadora de carrera Blanca Rosa Mela y la responsable del 
proyecto: Norma Anas 

3.- ¿Cual ha sido el producto da las evaluaciones de los talleres? 

Nunca fue constante la entrega de las evaluaciones-reportes de los 
docentes sobre su trabaJO de taller 

Existe una gran resistencia por parte de los docentes para la elaboración y 
entrega de sus evaluaciones 

A partir de 1994 se formulo nuevamente un 1nstrumento que recogiera 
datos sobre el desempeño de los docentes. este conttenc los s1gu1cntes aspectos· 
1. Temáticas del taller 
2. Logro de ob1etivo 
3. Tipo de orientación, Teórica y metodolog1ca 
4. Lineamientos que se siguen en la asesoria grupal y en la 1nd1v1dual 
S. Mecanismos de registro de los avances. control. evaluacion 
6. Problemas y obstáculos 
7. Enlistado de los alumnos y proyectos espec1f1cando el grado de avance 

Al margen comento que se elaboro un cuestionario en 1 992 con los mismos 
elementos. pero no ex1st10 respuesta 

Menciono que ex1stian esfuerzos por darle impulso a la t1tulac1ón de los 
egresados y para ello en 1992 se empez6 a desarrollar un proyecto de 
investigación sobre la t1tulac1on en la carrera de pedagogia. mismo que aún no se 
concluye por la extensión de sus pretensiones 

4.- ¿Existe algún otro tipo de lineamientos para la elaboración de la tesis o tesina. 
a parte de la hoja en donde se señalan Jos rubros que deben contener. 7 

No, es Ja Unica 

ANEXO 7 



DOCENTES 

1.- Existen cursos de formación y actualización docente? 
si, intersemestrales 

2.- ¿Cuál es la respuesta de los docentes hacia estos cursos? 
Sólo el 20°1Et responde a las actividades acaditmicas, a través de la revisión 

del plan de estudios de la carrera se generó la inquietud de desarrollar la 
actualización docente, más que partiendo de los intereses personales de los 
decentes, diseñarla en razón a las necesidades reales de formación. Sin embargo 
en el plan de estudio propuesto para 1995 sólo se definió un perfil docente a 
partir del cual se desarrollaría un programa de formación docente. 

3.- ¿Existe evaluación de la práctica docente? 
No. 


	Portada
	Índice
	Introducción
	Capítulo I. El Sujeto de Conocimiento y la Pedagogía
	Capítulo II. La Problemática de la Titulación: la Formación del Pedagogo en la UNAM
	Capítulo III. La Cotidianeidad en el Aula y la Formación en Investigación: Algunas Consideraciones
	Conclusiones
	Bibliografía
	Anexos



