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APRESENTAÇÃO

O Livro “Educação: Teorias, Métodos e Perspectivas” é composto de trabalhos 

que possibilitam uma visão de fenômenos educacionais que abarcam questões 

relacionadas às teorias, aos métodos, às práticas, à formação docente e de profissionais 

de diversas áreas do conhecimento, bem como perspectivas que possibilitam ao leitor um 

elevado nível de análise.

Sabemos que as teorias e os métodos que fundamentam o processo educativo 

não são neutros. A educação, enquanto ação política, tem um corpo de conhecimentos 

e, o processo formativo dependerá da posição assumida, podendo ser includente ou 

excludente.

Nesse sentido, o atual contexto – econômico, social, político – aponta para a 

necessidade de pensarmos cada vez mais sobre a educação a partir de perspectivas 

teóricas e metodológicas que apontem para caminhos com dimensões e proposições 

alternativas e includentes.

O Volume V possui 23 trabalhos luso-hispânicos que proporcionam reflexões 

acerca de teorias, formação e perspectivas educacionais em diversas áreas do 

conhecimento. São apresentadas reflexões e análises acerca da formação – inicial e 

continuada – para a construção de sujeitos sociais, participativos e críticos no contexto 

e na conjuntura em que vivemos. Desta forma, destacam-se os processos de ensino-

aprendizagem ativos e permanentes que possibilitam a melhoria da formação de 

profissionais para que sejam capazes em atender as demandas de uma sociedade 

complexa. 

A educação, entendida como um processo amplo que envolve várias 

dimensões, precisa ser (re)pensada, (re)analisada, (re)dimensionada, (re)direcionada e 

contextualizada.

Espero que façam uma boa leitura!

Paula Arcoverde Cavalcanti 
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RESUMEN: Esta ponencia tiene como 
propósito analizar dos programas de Historia 
de la Educación que se imparten en la 
Licenciatura en Pedagogía en la Universidad 
Pedagógica Nacional, Unidad Toluca, Estado 
de México. Ambos programas abordan la 
historia de la Educación desde los ámbitos 
social, económico y político, pero escasamente 
desde la historia de la pedagogía, lo que 
inhibe que los estudiantes se formen en la 
Pedagogía Crítica. Se verifica finalmente que 
las propuestas que tienen como eje la cultura 
1 Presentado anteriormente el Congreso Internacional de 
Pedagogía 2017. Revisado y aumentado.

escolar y la práctica pedagógica inciden en 
una formación profesional más centrada en el 
saber pedagógico.
PALABRAS CLAVE: Historia de la educación.  
Historia de la pedagogía. Práctica pedagógica.  
Pedagogía crítica.

HISTÓRIA DA EDUCAÇÃO? MELHOR 

HISTÓRIA DA PEDAGOGIA. FORMAÇÃO 

DEL PEDAGOGO EM PEDAGOGIA CRÍTICA

RESUMO: O objetivo deste artigo é analizar 
dois programas de História da Educação que 
são ministrados em Bacharel em Pedagogia 
de Universidade Pedagógica Nacional, 
Unidade Toluca, Estado do México. Ambos os 
programas abordam a História da Educação 
a partir dos campos social, econômico e 
político, mas pocuo da História da Pedagogia, 
o que inibe os alunos de serem formados em 
Pedagogia Crítica.Por fim, verifica-se que 
as propostas que têm como eixo a cultura 
escolar e a prática pedagógica afetam uma 
formacão profissional mais voltada para o 
saber pedagógico.
PALAVRAS-CHAVE: História da educação. 
História da pedagogia. Prática pedagógica. 
Pedagogia crítica.

1 INTRODUCCIÓN

En la Universidad Pedagógica Nacional 

(UPN), Unidad 151-Toluca, se ofrece la 
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Licenciatura en Pedagogía (Plan 1990) diseñada originalmente en la UPN, Unidad Ajusco, 

que es la encargada de autorizar los programas educativos impartidos en las 76 unidades 

de UPN distribuidas en todas las entidades federativas de la República Mexicana.

Esta Licenciatura consta de ocho semestres; el plan curricular original tiene 

40 asignaturas, divididas en tres fases: Fase I: Formación Inicial, Fase II Formación 

Profesional y Fase III Concentración en Campo o Servicio. La primera fase corresponde 

a los dos primeros semestres, la II del tercero al sexto y la III el séptimo y octavo. La 

de Formación Inicial incluye, en el primer semestre, las asignaturas de Introducción a la 

Pedagogía, la Psicología, Ciencia y Sociedad, Filosofía de la Ciencia y El Estado Mexicano 

y los proyectos educativos (1857-1920).

En el segundo semestre, contempla las de: Institucionalización, Desarrollo 

Económico y Educación (1920-1968), Historia de la Educación en México, Desarrollo, 

Aprendizaje y Educación, Teoría Pedagógica: Génesis y Desarrollo e Introducción a la 

Investigación Educativa.

La Fase de Formación Profesional engloba propiamente los conocimientos 

específicos de la Pedagogía como Didáctica General, Planeación y Evaluación Educativa, 

Comunicación y Procesos Educativos, Teoría Curricular, Desarrollo y Evaluación 

Curricular, entre otras. Y la última fase se desarrollan los Talleres de Concentración y de 

Tesis, Seminario de Tesis y Optativos.

Esta ponencia se centra en dos asignaturas: El Estado Mexicano y los proyectos 

educativos (1857-1920) e Historia de la Educación en México. Ambas, junto con las de 

“Institucionalización, desarrollo económico y educación (1920-1968), “Crisis y educación 

en el México Actual (1868-1990)”, “Aspectos sociales de la educación” y “Sociedad y 

Educación en América Latina”, conforman la línea socio-histórica del mapa curricular de 

la licenciatura.

2 DESARROLLO

Asignatura: “El Estado mexicano y los proyectos educativos (1857-1920)”.

Como señala el Plan de Estudios respectivo, la elaboración de los diferentes 

programas de todos los cursos ofertados de la línea socio histórica tiene como base 

“la organización metodológica de cortes históricos de acuerdo a los momentos más 

relevantes de la Sociedad Mexicana” (UPN, 1990, s. p.). La revisión detallada de los 

contenidos de esta asignatura y la siguiente que es la Historia de la Educación en México 

revela que esos momentos relevantes son en su mayor parte hechos o fenómenos 

políticos, pero no los educativos.
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El objetivo de la asignatura queda establecido como: que el alumno adquiera 

elementos técnico-metodológicos que le permitan explicarse los procesos educativo, 

político, social y económico de la formación social mexicana, en el periodo de transición 

hacia la consolidación del Estado y el capitalismo.

Se argumenta que el periodo histórico seleccionado corresponde 

fundamentalmente a las siguientes características:

• La segunda mitad del siglo XIX se caracteriza por la conformación de un 

capitalismo periférico y la presencia de un Estado que impulsó una dinámica 

de expansión industrial y del control de los centros de producción.

• Con el surgimiento del Estado-Nación hay una clara tendencia a la centralización 

del poder y al fomento de nacientes y pujantes relaciones capitalistas.

• Los grandes conflictos sociales como la independencia, la reforma y 

la revolución, son algunas de las expresiones que históricamente han 

conformado el Estado mexicano.

Todo lo anterior tiene como pretensión que el estudiante comprenda lo educativo 

como resultado de las relaciones, frecuentemente contradictorias entre los diversos 

grupos y clases sociales, contradicciones que alentaron proyectos de desarrollo de 

diferentes aspectos de la sociedad, que en el ámbito educativo contemplan desde la 

educación básica hasta la formación de cuadros profesionales.

El programa consta de cinco unidades; la, primera aborda los conceptos y 

categorías indispensables para el análisis de la sociedad mexicana; la segunda, el 

establecimiento del Estado Liberal, enfatizando los factores económico- políticos que 

impulsaron el desarrollo capitalista en México; la tercera, analiza los factores económicos 

y políticos que consolidaron un gobierno liberal oligárquico; la cuarta, estudia las clases 

sociales de inicios del siglo XX y su participación en la revolución y en la quinta, los 

factores sociales y políticos de la Unidad Nacional y los principios y modelos educativos 

de la política educativa del Estado (UPN, 1990, s. p.).

El programa indicativo da mayor peso a los contenidos políticos, económicos y 

sociales del periodo histórico señalado, asignando hasta la última unidad un acercamiento 

bastante superficial a los principios y modelos educativos impulsados por la política 

educativa del Estado. En términos cuantitativos menos del 20% está dedicado a la 

educación que se desarrolló a finales del siglo XIX y en los primeros 20 años del XX. 

Queda también muy claro la ausencia en todo el programa de la palabra Pedagogía.

Se puede afirmar, sin duda alguna, que el objetivo planteado para el aprendizaje de 

alumno no es acorde con el programa debido al sobrepeso que tienen en los contenidos 

programáticos los aspectos políticos, económicos y sociales.
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No es propiamente una historia de la Educación sino la historia tradicional que 

privilegia el estudio de las estructuras, cuando el periodo propuesto es bastante rico en 

diversos ejes: la filosofía positivista y su impacto en la educación; la desmunicipalización 

de esta; los congresos higiénico y pedagógicos que discutieron las condiciones higiénicas 

de las escuelas, la uniformidad y homogenización de los contenidos, los principios de 

gratuidad y laicismo de la educación; el proyecto de la Escuela Preparatoria, la introducción 

de la pedagogía moderna, entre otros temas.

Asignatura: “Historia de la Educación en México”.

El programa de esta asignatura es sensiblemente menos ambicioso. Señala que 

contribuye a que el estudiante asimile un marco teórico conceptual que le permita concebir 

y analizar a la educación como un proceso socio-histórico complejo, que se encuentra en 

permanente proceso de transformación. Además, que con esta información construya un 

marco referencial y analítico de los problemas de la pedagogía actual, a través del estudio 

de la trayectoria de la educación mexicana (Cifuentes y Treviño, 2003, p. 2).

El objetivo de la asignatura es: “Generar la reflexión de los modelos educativos 

en las diversas etapas de la historia mexicana, así como los aportes de los sujetos y 

grupos sociales en su concepción y desarrollo práctico, que permitan comprender los 

problemas pedagógicos actuales a partir de una perspectiva histórico social” (Cifuentes 

y Treviño, 2003, p. 2).

En este objetivo se resaltan dos cuestiones: la insistencia de hablar de modelos 

educativo como una forma bastante moderna de concebir la educación, como si en los 

tiempos mesoamericano y virreinal existieran modelos educativos en el sentido moderno 

como los entendemos. Y, a diferencia del programa indicativo de la otra asignatura, si 

aparece la palabra pedagogía y derivaciones. El enfoque histórico es construir un marco 

a partir de la historia de la educación para comprender los problemas de la pedagogía 

actual; es decir, es venir del pasado para entender el presente.

De manera característica a otros estudios, el programa une de manera bastante 

clara la cuestión y problemática educativa con el pensamiento pedagógico, y resalta 

como parte importante que el alumno conozca las diversas concepciones que se han 

tenido acerca de la práctica educativa (de sus agentes, instituciones, teorías y políticas) 

en diversos momentos de la historia de México (Cifuentes y Treviño, 2003, p. 2). Vemos 

en esta unión bastante frecuente en la UPN entre la problemática de la educación formal 

con el pensamiento pedagógico.

En cuanto a los contenidos, indica el desarrollo de cinco unidades delimitadas 

fundamentalmente desde la historia política: Unidad 2. “La Educación en las sociedades 
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mesoamericanas”; Unidad 3. “La Educación en el Virreinato”; Unidad 4. “La Educación 

en el México Independiente”; Unidad 5: “La Educación durante el Porfiriato”. Esta forma 

de periodización hace perder sentido a algunos conceptos utilizados como el de 

práctica docente, es decir, esta forma específica de historia deja de lado los procesos 

diacrónicos como la permanencia de las instituciones religiosas aún después de la 

caída del régimen virreinal.

En general, este programa indicativo, menos pretencioso que el anterior, presenta 

algunos avances con respecto a este; por ejemplo, incorpora la presencia de sujetos y 

grupos en la concepción y aplicación de diferentes modelos educativos y no solo las 

políticas gubernamentales. Incluye también el concepto de práctica educativa como un 

eje de análisis en la historia de la educación en México.

En los programas indicativos de la UPN, mencionados anteriormente, lo que se ha 

establecido es una relación entre Pedagogía e Historia en torno o alrededor del concepto 

de Educación y, más concretamente, como Historia de la Educación, pero no como 

Historia de la Pedagogía. La Historia que se enseña en la Licenciatura en Pedagogía está 

subsumida la Pedagogía a la Educación.

Esta subsunción tiene su origen en la bibliografía que ha sido considerada como 

básica, al menos en México, para adentrarse al estudio de la historia de la Pedagogía. Es 

el caso de Abbagnano y Visalberghi (2012), publicada originalmente en 1957, que plantean 

que la historia de la pedagogía es igual a la historia de la educación, resaltando las 

relaciones entre el fondo cultural y social (de una sociedad dada), las teorías filosóficas 

y pedagógicas y la efectiva praxis educativa de los diversos periodos históricos 

considerados, aspectos que se iluminan recíprocamente y que son fundamentales en la 

evolución histórica (s. p.).

De este modo, para estos autores cuando la filosofía se preocupa en “forma 

precisa y deliberada del fenómeno educativo… asume la veste y la denominación de 

filosofía o pedagogía” (Abbagnano y Visalberghi, 2012, p. 15). De esta forma, en su obra, 

los autores manejan indistintamente historia de la educación e historia de la pedagogía 

en sus diversos capítulos.

Al tratar de delimitar el concepto de Pedagogía, consideraron que quizá podía 

tener un significado más extenso y abarcar, además de la filosofía de la Educación, 

algunas ciencias o sectores de algunas de ellas, indispensables para controlar los 

procesos educativos como la psicología, la sociología y la didáctica.

Otra obra es la de Alighiero (1992), que consideramos ha permeado fuertemente 

la historia de la educación mexicana, donde tampoco encontramos una definición muy 

clara de lo que es Pedagogía. En este texto, la Pedagogía se entiende como el problema 
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del método, o de la didáctica, sintetizado en la “cuestión de cómo enseñar” (p. 438). En 

algunas partes, el autor se centra en resaltar la práctica didáctica y en las didácticas de las 

lenguas y las ciencias. En resumen, la didáctica es considerada sinónimo de Pedagogía, 

entre otras cosas.

Ambas obras llevan a cuestionar la naturaleza propia de la Pedagogía. En tanto 

que no hay una precisión en cuanto a una historización de la misma, el concepto puede 

entrar como sinónimo de la historia de la filosofía (al establecer principalmente los fines de 

la educación), de la educación propiamente dicha, y muy cercana a la didáctica. Por ello, 

las historias de la Educación ya mencionadas manejan indistintamente en sus diversos 

capítulos, estos tres términos como sinónimos.

En este mismo sentido, la historia abocada a la Educación que se propone en UPN 

es la que busca explicaciones causales sobre la base de un conjunto de factores políticos, 

sociales y económicos, pero principalmente los políticos. Por ello, el factor que predomina 

en la periodización de los programas de la línea socio-histórica, de la Fase de Formación 

Inicial, es el criterio político: el del primer semestre contempla el periodo de 1857 a 1920 

(el triunfo de los liberales sobre los conservadores, el gobierno juarista y el régimen de 

Porfirio Díaz); el de Historia de la Educación (que en título no precisa un periodo histórico) 

si indica que deben desarrollarse las siguientes unidades: la Educación en las sociedades 

mesoamericanas, en el Virreinato, en el México Independiente y durante el Porfiriato, que 

como se ve en líneas anteriores es un contenido que ya se abordó en el primer semestre 

en la asignatura de El Estado Mexicano y los proyectos educativos.

La bibliografía propuesta retoma numerosas disposiciones y reglamentos, 

circulares dirigidas a los directivos, programas y evaluaciones, que establecen el deber 

ser educativo, la norma oficial o institucional, hacia las escuelas y que se conservaron 

para los historiadores. No es posible interpretar estos documentos como única y válida 

evidencia de lo que realmente sucedió en las escuelas y aulas; siempre será un reto 

tratar de comprender los procesos educativos detrás de toda documentación normativa 

(Rockwell, 2009, p. 152).

De esta forma, la historia de la Educación, tal como es abordada en los diferentes 

programas de la Licenciatura en Pedagogía encierra el desarrollo de la Educación a lo 

largo de la historia mexicana en un laberinto de diferentes tipos de estructuras políticas, 

sociales y económicas, pero fundamentalmente de las políticas. Se pierde la oportunidad 

de determinar la ubicación histórica de diversas propuestas pedagógicas y su contexto 

inmediato e histórico. Con estos programas se trata de formar un pensamiento ahistórico 

de la educación, ya ni siquiera de la pedagogía.
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Desde nuestra perspectiva, la relación entre Pedagogía e Historia, no debe ser en 

torno al concepto de Educación o Historia de la Educación como lo hacen los programas 

comentados. Lo anterior nos lleva a reafirmar en general la aventura hipótesis de que 

la historia de la pedagogía mexicana no ha sido escrita desde la consideración de su 

racionalidad (Alzueta, González y Lobo, Juárez, Bartomeu y Juárez, 1997, s. p.). A casi 

20 años, pensamos que la hipótesis sigue siendo vigente en nuestro país: aún sigue sin 

escribirse una Historia de la Pedagogía mexicana y, por lo tanto, tampoco está presente 

en su enseñanza en México.

Para fundamentar la hipótesis anterior hay que señalar que en el campo de la 

literatura de la historia de la Educación de México, no se tienen libros recientes que rompan 

con el paradigma predominante, por lo que la pregunta debe ser: ¿Es posible enseñar 

historia de la educación desde otras formas más cercanas a la historia de la pedagogía? 

¿Se puede en la línea histórico-social formar estudiantes en Pedagogía Crítica?

Entendemos la Pedagogía Crítica como el saber que se desarrolla entre una crítica 

a una práctica pedagógica concreta y práctica continua de la crítica. Si ubicamos esto en 

la historia, los estudiantes de Pedagogía deben historizar esas prácticas pedagógicas en 

un contexto socio-cultural-histórico concreto y cuyo desarrollo explica la construcción de 

las teorías pedagógicas; es decir, en un movimiento de ida y vuelta entre una práctica y 

una crítica (El Consejo de Redacción, 2013, p. 11).

Uno de los resultados concretos de incluir Historia de la Educación en la carrera 

de Pedagogía es que reduce los ámbitos laborales a ser profesor en los diferentes 

niveles educativos en México. Por las condiciones laborales específicas, la mayor parte 

de los egresados se insertan en preescolar y primaria, puesto que implican plazas de 

tiempo completo, mientras que en secundaria y preparatoria, las plazas de profesores se 

obtienen por horas.

El pedagogo puede reorientar sus prácticas tanto como profesor y como 

profesional de la educación desde la Pedagogía Crítica. Al revisar la literatura 

especializada del tema hemos encontrado, al menos, dos corrientes innovadoras de la 

historia de la Pedagogía. Está la propuesta desde los estudios histórico-antropológicos 

desarrollada en México en el Departamento de Investigación Educativa (DIE) donde se 

resalta el concepto de cultura escolar. Y otra, es la propuesta del Grupo Historia de 

la Práctica Pedagógica (GHPP), en Colombia, que propone la historia de la pedagogía 

alrededor del concepto de práctica pedagógica.

Los estudios realizados por Rockwell y otros, con el uso de la etnografía 

educativa, analizan la relación del saber docente y la pedagogía, apoyan en comprender 

e interpretar cómo se apropian los profesores del pasado del saber pedagógico explícito, 
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tanto para su práctica fuera del aula y su identidad como maestros, como para su práctica 

docente; pero también qué significa la pedagogía desde las condiciones históricas del 

trabajo docente (Rockwell, 2009, p. 29). En suma, estos estudios sugieren aproximarse 

a la práctica cotidiana en las aulas del pasado, para historizar cómo se apropiaban los 

maestros del saber pedagógico para su práctica.

En cambio, el GHPP partió de la problematización de la práctica pedagógica para 

recuperar la historicidad de la pedagogía en dos sentidos: para analizarlo como saber y 

para visibilizarla en su proceso de constitución como disciplina (Echeverri, 2013, p. 158). 

Esto marca una diferencia de los estudios de la historia de la educación que consideran la 

pedagogía como algo ya dado, al establecer los fines de la educación.

Y aún a pesar de que GHPP realizó investigaciones con una periodicidad muy 

parecida a la historia de la educación, el propósito fundamental en estos estudios fue 

reconocer los mecanismos mediante los cuales tanto la educación como la pedagogía 

han llegado a ser lo que actualmente son (Echeverri, 2013, p. 161). Al contrario de lo que 

sucede en la UPN, donde se privilegian los cambios en las políticas educativas.

Sin embargo, desde la pedagogía crítica las ideas de Giroux y Freire pueden 

orientar nuevos rumbos laborales de pedagogo abriendo posibilidades de trabajar 

en las problemáticas de las comunidades donde viven: embarazos de adolescentes, 

reprobación escolar temprana, violencia doméstica, incremento de divorcios, educación 

para padres, bajo nivel educativo de la población rural, educación ambiental, fomento 

de huertos comunitarios o familiares, educación para el fomento de policultivos y la 

eliminación de aplicación de fertilizantes químicos y semillas genéticamente modificadas 

en cultivos tradicionales.

Giroux señala que el campo de la cultura, incluida la educación, es un campo de 

lucha política, enmarcado por políticas gubernamentales que responden a estructuras 

determinadas de poder. Indica que los educadores progresistas tienen que unir cultura 

y política, para hacer que lo pedagógico sea más político, vinculando el aprendizaje, 

en su sentido más amplio, a la misma naturaleza del cambio social, en beneficio de las 

comunidades donde radican los estudiantes de pedagogía (Giroux, s. p.). Los futuros 

pedagogos tienen la posibilidad de incidir en el desarrollo integral de sus propias 

comunidades, aparte de dedicarse a la docencia (Giroux, s. p.).

Se recupera también la idea de la educación como “práctica de la libertad” de 

Freire que postula no una pedagogía para él, establecida por los programas de estudio 

de la universidad, sino de él, que a través de análisis de las problemáticas cotidianas 

desarrollen prácticas pedagógicas innovadoras, originales, propias que procuren ayudar 

a los habitantes de sus propias comunidades. Estas prácticas de educación no formal 
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e informal, a partir de las problemáticas locales, ofrecerán la oportunidad de que el 

pedagogo tenga las condiciones de descubrirse y conquistarse, reflexivamente, como 

sujeto de su propio destino (Fiori, 2005, p. 11).

3 CONCLUSIONES

Por lo anteriormente expuesto, es necesario que se reformulen los programas 

destinados a La Historia de la Educación en el sentido más de una Historia de la Pedagogía, 

programas que pongan en el centro del análisis y construcción del conocimiento de 

los alumnos el desarrollo y de formación que ha seguido la Pedagogía en el trascurrir 

histórico de nuestro país.

Una nueva orientación de los programas indicativos de la Historia de la Educación, 

aun cuando no hubiera cambio de nombre, requiere que se ponga el acento más en las 

prácticas educativas cotidianas en las aulas que los cambios políticos, sociales o en las 

legislaciones y normas educativas.

Esto quiere decir que las asignaturas procuren historizar no la educación, sino la 

pedagogía. Esto lleva sin duda a los estudiantes a formar un pensamiento pedagógico 

crítico y verdaderos profesionales de la Pedagogía.
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