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Este numero de CUADERNOS DEL COLEGIO nace bajo el signo de 
reflexion critica en torno a graves problemas del CoJegio. 

Sostenemos la urgencia de exponer abiertamente experiencias y puntos 
de vista, aunque sean duros, como aniea via para dejar atnis remanentes 
triunfalistas cronicos que pretenden reflejar realidades del Colegio s610 
'imaginables en el inexistente mejor de los mundos posibles. 

No se puede soslayar la realidad, cuando se formula con rudeza incIuso 
en labios de alumnos preocupados POf su aprendizaje, 0 cuando organismos 
democraticos COtTen riesgos de perder la influencia y el poder que les 
corresponde para la transformacion academica del Colegio. 

Existen soluciones: es posible un trabajo de docencia satisfactorio, 
educativo y rico. Esperamos contribuir a el con estas paginas. 
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EN TORNO A LAS CONDICIONES COLEGIO 

PARA UNA PRACTICA 
DEMOCRATIZADORA DE LA ENSENANZA 

";l desarrollo de este trabajo incluye Los puntos 
siguientes: 

PRELIMINAR 

I. Enserlanza y Sociedad 
A. Fu ncion preeminente 
B. Contmdiccion y disfuncion 
C. Signos y condiciones de un modo de s(~r de

mocrcitico 

11. Condiciones para una Practica Democratizadora 
de La E Ilsefianza 
I1.EL grupo 
H. La ('oparticipacibn 
C. La proYl'ccion social 

PR"~UMINAR 

Dl'cirlo que crel>mo.~ wbrc un tema como d qUl~ 
all om nos ocupa, ()biiga a deciarar nUl~stras limita
cLones .Y (I s('fiaLar quI' IHwstra idea wbrc d mismo 

apenas es una aproximacion per~ferica a La riqueza 
de su veta de ·La que seguramentc rnuchas y mejores 
aportaciones se han dado y se habnin de dar. 

Empero, es nuestra intencion externar nuestra 
preocupaciun mas que nuestra aportacion sobre 
estos aspectos dd quehacer docente; pese a que 
habra de limitarse a exp(~riencias y puntos de vista 
mu y personales y a quc dentro del permanente de
bate sobn~ La "democratizacion de La ensefianza ", 
solo habremos de ref(~rirnos al ambito grupaL; dejan
do, para quienes mejor Lo entiendan, La orientacion 
social y polilica de este aspecto tan significativo en 
la docencia. 

I. ENSENANZA Y SOClEDAD 

A. - Funcion preeminente. 

En cualquier moddo de estado naeionaL se esta
hleee como ta.clica para la consolidacion de su (!s tilo 
de uida, la utilizacibn de las institucioncs cducativas 
(~n las que, a partir de los val ores eulturales, eient i
fieos y tecnolbgieos qUI! en !!lIas sc ensenan, deb(min 
consolidarse y, en su GIlSO, mcjorar el modelo social 
que d propio estado ha definido para si como d 
mc]or. 

",'n (!ste .~entid() , la cnsenanza y educaeibn jucgan 
un papeL de preemilwllcia pam d pod!!r del e.~tado, 
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el cual in.fluyc de una u otra mancra en la orienta
cion de las mismas, con d proposito de perpetuar 
el modelo social que lo .mslenta. . 

Esla orienlacion de la ensefianza no cs ni ha sido 
la misma, incluso para un mismo estado, pues tam
bien para los mismos las variantes del desarrollo de 
la humanidad y las corrientes del pensamiento uni
versal influyen. As i, en algunos de ell os y en dis tin
tas epocas, la ensefianza ha estado orientada en fun
cion de implantar 0 perpetuar un sistema 0 modelo 
de vida en que la obediencia sin discusion a la auto
ridad y el orden por eL orden mismo han sido sus 
valores a perpetuar (recordemos la Colonia 0 el Por
.firiato) y en otros, mas aberrante aun, el privilegio 
de La raza 0 La disposicion para morir por una auto
ridad suprema (Alemania de Hitler). 

Por contraste, en otras sociedades se aspira a un 
modelo en que La vida es y puede ser dignamente 
vivida, por medio de La fu erza del pensamiento y de 
los actos colectivos, por medio de la cooperacion 
entre los seme;antes, de la pLaneacion conjunta de 
las metas y de una accion cooperadora de cuyos be
neficios puedan disfrutar todos. 

Sin embargo, para cualquiera que sea d modelo 
social que los estados desean desarrollar, siguen uti
lizando a la ensefianza como el medio mas e.ficaz 

. para alcanzarlo, para perpetuarse 0 para mejorar. Y 
esta fun cion, que se Le confiere a la ensefianza, los 
profesores, los maestros, Los directivos, todos La te
nemos en nuestras manos. Este es nuestro desafio. 

B.- Contradiccion y disfuncion. 

Contradiccion.- ~Hasta donde nos alcanza la 
verdad, cuando afirmamos con simpleza que la de
mocratizacion de la ensefianza se dara luchando 
por mejores y mas amplias oportunidades educati
vas? ~ Que signi.fica para Los .funcior.arios, para los 
maestros, para los dirigentes, frases tales como edu
car mas y mejor a un mayor numero de jovenes? 
~ Lo entendemos como un sinonimo de cupo, de 
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mas salones, mas instalaciones 0 como cancelacion 
de examenes, multiplicidad de programas, au.w~f/tis
mo, etc. y se olvida, nos olvidamos, de la calidad de 
la ensefianza, de la influencia rwrmativa del f!slado, 
d el tipo de formacion y preparacion de los maes
tros, de nueslra propia y a veces negLign nln capac i
dad para sacudimos en definitiva La in./lucncia del 
modelo de ensefianza en que nos formamos , e in
ventar, crear, verdaderamente crear nuevos caminos 
en la ensefianza? 

No basta tampoco con luchar por tener mas 
oportunidades educativas, con tener mas lugares, 
mas profesores 0 m enos requisitos p(ua ingreso si el 
lipo de educacion siguc sie1l.do eL mismo, perpetua
dor de un sislema rcspecto del cual sc demanda una 
practica democratizadora. 

Para encontrar el camino Iwcia la democraliza
cion en nuestros sistemas de ensefianza, apartc de 
ser creativos, imaginativ()s, debemos scr estudiosos 
del modelo social en que vivimos, encontrarlu.s COTl

tradicciones de este mismo modelo y organizar las 
acciones que, dentro deL campo de la ensefianza, 
sean capaces de superar a mediano y a largo plazo 
dicho modelo, aunque esto suponga (y se requiere 
audacia) salirse del sistema para cO fLstruir uno 
nuevo . 

La mayor contradicciofl. d e nuestro sistema edu
cativo, eL cual supone desenvolverse dentro y para 
una democracia, se cncuentra directamente rclacio
nado con otra de Las grandes contradicciones del sis
tema sociaL en que vivimos: el desequilibrio econo
mico. Es improbabLe que la democracia prospere en 
una sociedad en la cualla riqueza esta concentrada 
en manos de un os cuantos, en tanto que La mayoria 
estan obligados a soportar niveles de vida que en 
much os casos lejos es tan de la dignidad humana, y 
en los que la preocupacion mayor es cl ser, como 

especie, antes que p ensar en acced(!1' a niveks su pe
riores de cullura. 

Disfuncion. - Si, como h emos sellaLw/o (I./I/,es, 

La .funcion social que el estado asigna a La ensefianza, 



radica en que por medio de eUa se interpreta, trans
mile, perpetua y en el mejor de Los casos mejora eL 
moddo dl! vida de una sociedad, habremos de supo
nu enlonces que, denlm de una socicdad democra
tiea, su moddo educaliv() y La prcidica de La ense
nan:;a dehaan cslar 1m csle orden, acordes con el 
lipo de sociedad que Las suslenta. 

Hn all:nciun a lo anterior, vale pues La pena pre
guntamos qU(~ sucede cuando en una sociedad que 
su.stenta postulados democratic as, su ensefianza no 
se orienta (por intercses de grupo, par incapacidad 
de sus Iuncionarios educativos, por falta de prepara
cion dl' sus profesores, par .falla de tecnicas adccua
das y , CII SU /Ita, por desnivek~ de orden ecollomico 
y cnltural de Lm l!ducwLosj haeia La adquisicion y 
prrictica dl! vl1Lorcs democraticm. La resptw .~ta es 
dam: La (!lIsdIanza no deja de erts(!fiar, no deja de 
fi/,fu ;iorwr, ,~uLo que SII .funcinn cuaLitativa, se desvir
trw y Sl' produce Lo que bien podemos llamar: una 
disfuncivlI. 

En mucho, esta disfunciim SI! produce, porquc 
a quienes impartimos 0 dirigen La ensefianza, nos 
a{ectan conceptos con{uSDs, inconsistenles y en 
ocasio lies contradictorios dl' Los ideaLes de La vida 
del/we rti tiea, aSI como d dl'scollocifllil'nto d('. Los 
si;!,IlOs 'y Las cOI/<ii('iolws r/I' £flU! ,~(' I'stct I'll ul/a wcil" 
dllt/ dl'fIl()('f"(itica . .y de qlll' I/I/ es/ rt1 (,11.~l'/laI/ZIl I'sll/ 
Sil'IlIill Uril'l/tlLl/1I harillLII wfr,ll,isil'iim de I'SO /laLon'". 

c.- Signos y condiciones de un modo de ser demo
cra tico . 

COII/O dllc(!nles dl'ntro de un subsistema educa
tiro como el CCH que 'aspira a qu(' uno de sus sig
nos distintit ,os sea U/l.a ell.~ellal/za ql/./' habilil e a sus 
I'Slllr/iall tl's pam tIL pronlOcioll .y prl/ctic(l dl' La t!1' -
1I/()('f'(H'i(1. I'S/WIIIIS u/)ligw/os 1/ iriel/tijLl'lIr los sigllos 
.y CIJllI/icilllll'S 11111' La 111/('('1/ posi/)LI'. J a rl'./i·I' IJ(/ar 
1I1/1'slra ./1' I' ll 1'/111 .y (/ I)ract icorla. 

IIl1v , IJlJrtl d l'IISt). t!t)s " i,!.!IIIJS 'y dos c()II(/iriOIlI'" 
(1111' III1S pl'rmi/I'II it/l'lIliji'cor "i 1',,/.rllI1IJS .'( pmdi(,(l-

mo.~ un modo de ser democratico, a sabN: respcto 
compartido, decision compartida, (Los siwwsj; equi
Librio economico y cultumL (las condicionl!sj. 

Respeto compartido. - Esla es Iwa c()lIliicion 
del vivir democralic(); se lraduce en La IllU tua apre
ciacion de La imporlancia de cada individu() para d 
bicneslar del grupo 0 de La comunidad. E.~ d reco
nocimiento y el respeto a la valia de cada individuo 
y a su contribucion para el rnejoramiento del gmpo. 
Sin el respeto compartido, son inevitables la opre
sion, las discriminaciones y la tirania. 

Decision compartida. - En un grupo, en una co
munidad democratica, sus miembros comparten 
unos con otros La Iaw,ltllli de tomar decisiones que 
a(el'lan a su hielw,~lllr personaL y coLectivo. En La 
practica, un gmpo 0 IUW comunidad con modo dl' 
ser democralir:o, no permiten que se tomen decisio- , 
nes que afecten a los demas, 11 rnen.os que Los a{I'c
lados parlicipen en dacto de tomar decisiones. 

Cuando solamente unos cuantos participan del 
hecho decisorio, cuando se procura que algunos in
dividuos no compartan las responsabilidades, falta 
una de las condiciones caracteristicas de la demo
craCIa. 

COil respecto dd equilibrio economico y la cul
tura, comu cundicio ll es d(' La dcmocracia, Iluedllron 
(!xpUl'"l()s cnalldo hauLl1mos de las contradicciollc,,; 
sin emuar{!.o, pndieramos agregar que eslos .faciores 
sirlil'lI. de termometros sociales, ell tant() que indican 
d gratio Jwsta dontil' d Ilivir dcmocratic() I!Stu prl'
se ll tf! en U 11 grupo social dado. 

11. CO~VDICI0I\lES PARA UNA PRACTICA DE
MOCRA TlZADORA DE LA ENSENANZA. 

A. - EI grupo. 

FL ill ieiIJ t/ I' cada wi 0 I',~C oLar, pam IlqurUos q uc 
henlIJs pro/I'sw/o d camil/o de La docencia es U/l. re
.li·I'Iu[1J liropicio para I/uestra ./i' en las posibiliriatil!s 
de Los Iwmurl's. Cil'rtallLl'lIll' 1'" uri ado de ./i' , .y I/OS 
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renueva la esperanza de que la vida puede ser cada 
dia mejor. 

Bastan cinco minutos de reflexion antt~s de 
nuestra primera clase del curso, para damos cuenta 
de 10 trascendente de nuestra labor. De nueva cuen
ta estan junto a nosotros den 0 doscientos nuevos 
hombres y ninguno es, sin embargo, repetido. Con
viviremos con elios, aprenderemos con eUos, y el 
arbol viejo, por el simple hecho de estar entre los 
nuevos, se siente otra vez joven. 

Cinco minutosbastaron para refrendar nuestra 
fe en el Hombre. 

A este acto de fe se enfrenta de inmediato la 
realidad: programa, metodo, actividades, materiales, 
apoyos, sobrecupos y, repasar de nueva cuenta los 
procedimientos para lograr la integracion de los 
alumnos en el grupo. Ninglin grupo sera igual. 

El primer paso sera entonces decisivo, no sera 
posible una accion cooperadora, de participacion, 
de practica democratica, de grupo democratico, de 
enseiiar democraticamente, si en la multiplicidad 
de intereses, de factores, de caracteres, de personali
dades distintas que configuran un grupo escolar, no 
se es tablece de principio un minimo de condiciones 
que, conocidas y aceptadas, preparen al grupo para 
una practica de la enseiianza democratica. 

Revisar entonces nues tro proposito y repasar las 
condiciones para que d grupo aicance coherencia y 
armonia que facilit en su formacion democratica, 
seran nuestras tareas iniciales. 

El proposito primario de este intento cs justa
mente cl de aLcanzar un estado de coherencia que 
Le facilite al grupo trabajar en conjunto, en Lugar de 
hacerlo como individuos que persiguieran .fines se
parados (que no dis tint os) con despego absoluto de 
los posibles logros como grupo. 

En un grupo coherente, el desenvolvimiento de 
la armonia incluye la atencion cuidadosa del maes
tro a ciertas condiciones que habra de desarrollar 0 

destacar, procurando que el grupo las comprenda 
con la mayor claridad; entre ellas estan: unidad, ar-
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monia, interdependencia, cooperaci6n y responsa
bilidad compartida. 

Unidad. - El termino unidad (que signifi ca: sin
gularidad, igualdad de prupositos, acuerdo) lo en
tendemos nosotros como La cualidad que se pone 
de manifiesto cuando los miembros del grupo pro
ceden juntos en relacion con las metas comunes 
que se reconocen y aceptan, y como resultado de 
ellas. 

Arrnonia. - Esta p ermite que La unidad cxista 
aun entre los miembros del grupo que discrepen de 
diversos modos. La armonia no puede existir, a me
nos que los estudiantes subordinen sus intereses per
sonales, con eL animo de favorecer un conjunto ge
neral de intereses y finalidades del grupo que sea 
satisfactorio para (H rnismo. 

Cooperaci6n.- EL grupo debe entender que coo
peracion significa trabajar unidos, obrar cOlljunta
mente, proceder colectivamente. Es una condicion 
quc hace hincapie en la participacion: de planes, de 
accion y de valoracion de metas comunes al grupo. 

Interdependencia. - A l realizar sus propositos 
propios, el estudiante como individuo puede recibir 
ayuda de otros dentro del grupo. Depende de otros 
y, a su vez, de Cl dependen aqwULos a los que el 
ayuda. Cuando los estudiantes reconocen el vaLor 
de La interdependencia entre si y con su maestro, 
quien a su vez depende de los estudiantes, adquie ren 
La voluntad de trabajar juntos para lograr sus metas 
individual<~s y de conjunto. 

Responsabilidad compartida.- Cuando el manc
jo de un grupo es ejercido por un solo individuo, la 
situacion se vuelve de indoLe autoritaria 0 autocra
tica. Cuando a unos cuantos individuos seleclos se 
les con.fiere la responsabilidad de escoger las rrwtas 
y las acciones a seguir por el grupo, existe una situa
cion despOtica. Frente a esto, esta la posibilidad y 
responsabilidad de asumir cooperativamente la jefa
tura del grupo. 



Estas condiciones fomentadas y desarroUadas 
desde un principio,. pero sobre todo practicadas per
manentemente dan al profesor la posibilidad de de
sarro liar un metodo que 10 Ueva a la pnictica de 
una ensefianza democratica. 

B.- La coparticipacion. 

Puesto tJue el foco en la ensefianza democratica 
esta en la participacion de todos los aspectos del 
aprendizaje-objetivos, programas, planes, ejecucion 
y evaluacion- la coparticipacion de maestro y estu
diante seria el termino para describir un metodo 
docente que tiene por finalidad impartir una ense
fianza autenticamente cooperadora en todas las 
fases del aprendizaje. 

La coparticipacion de maestro y estudiante, 
como una upcion de metodo de ensefianza, se reco
noce facilmente en las situaciones en las que el 
maestro organiza el aprendizaje con apego a los 
principios fundamentales de la vida democratica, las 
que se traducen en la ensefianza de la siguiente ma
nera: 

a) Todos los miembros del grupo, incluido el maes
tro, deben participar en la elaboracion de nor
mas y fijacion de propositus. 

b) Todus deben ser estimulados para que partici
pen en la ejecucion de las normas aceptadas por 
el grupo. 

c) Todos gozan del derecho y la responsabilidad 
de ayudar a determinar la valia de las normas es
tablecidas y de la accion resultante. 
La cuparticipacion de maestro y estudiante, 

como metodo docente, lleva la mira directa de ayu
dar a tudus Ius estudiantes a que aprendan a dirigirse 
a si mismos y a dirigir al grupu del que forman par
te. 

Podemos ver con mas claridad las metas de La 
coparticipacion de maestro y estudiante en el si
guiente cuadro: 

(1) 
Aprender 

(4) 
Haciendo 

Satisfaccion de (2) 
las necesidades de Armonia 
los estudiantes Grupal 

'" / 
(6) (5) 

Respeto a las Competencia _ 
para la vida DE LA - Diferencias 
Democratica COPARTICIPA Individuales 

(8) 
Perspectiva 
Amplia 

Automotivacion 
(3) 

'" EI Ajuste (7) 

(9) 
La Enseiianza 
como Guia 

1. Aprender haciendo.- Los j6venes aprenden 
a vi vir por medio de experiencias verdaderas y a par
tir de hechos concretos enfrentadus a la realidad. 
El valor de las experiencias verbalcs es sumamente 
limitado. 

2. Armonia grupal.- Lacoparticipacion de 
maestro y cstudiante tienc por objeto adquirir cohe
rencia dentro del grupo. 

Sin embargo habria que destacar que, cuando 
los estudiantes sienten que realmente participan en 
la experiencia integral del aprendizaje y cuandu 
conocen bien a sus cundisc ipulus, cuando llc{!,an a 
cumprender y a tener Ie en los moviles de su maes
tro y cuando se les hace que se percaten de su cun-
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tribucion personal al esfuerzu del grupo, logran su 
mayor progreso. 

3. Automotivacion.- Cuandu sc pcrmite que 
una persona (0 un grupo de personas) trabaje en 
una tarea que le es importante, se facilita el aprendi
zaje. La coparticipacion de maestro y alumno ayuda 
al estudiante a .fiiarse las metas que se consideren 
importantes. 

4. Satisfaccion de las necesidades de todos los 
estudiantes.- Un procedimientu cooperativo para 
preparar experiencias escoLares apunta directamente 
hacia la satisfaccion de las necesidades reconocidas 
de todos los miembros del p;rupo. 

5. Respeto a las diferencias individuales.- Esta 
meta se funda en el hecho de que el metodo docen
tc escogido por eL maestro se ha prcparado respetan
do las muchas diferencias que hay en un grupo; en
tonces La valia de La contribucion de un individuo 
se juzga, nu en termino de la aptitud de cste para 
superar a sus condiscipulos, sino con respecto a su 
aptitud y voLuntad de Iwcer a su modu 10 mas que 
puede, en termino de la meta del grupo; asi las di
ferencias individuales tienen mayor oportunidad de 
ser apreciadas y funcionar contributivamente. 

6. Competencia para la vida democnitica.- Por 
encima de todo Lo demas, la coparticipacion de 
maestro y estudiante, como metodu docente, se re
Laciona directamente con La adquisicion de compe
tencia sucial. Principios fundamentales del ideal de
mocnitico, como el respeto a los demas, el uso de 
La inteligencia y la preocupacion por el bienestar 
comun, asi como el desarrollo de los habitos y habi
lidades de iniciativa, autodireccion y autodisciplina, 
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lo mismo que la aptitud de trabajar armoniosamente 
con los demas, se subrayan diariamente con La expe
riencia funcional del grupo. 

7. El ajuste.- Se funda en la presuncion de que 
los aLumnos tienen nwjor oportunidad de ajustarse 
al mudelo de vida, si se les permite participar en cl 
encauzamiento de su propia vida (a traves de las ex
periencias compartidas). 

8. Perspectiva amplia.- El sefialamiento conjun
to de las metas por el grupo, la participacion al es
coger Los pasos que llevan hacia las metas, y la valo
radon de resultados constituyen un procedimiento 
de unidad ampLia, para ensefiar en Lugar del procedi
miento tradicional de trabajos aislados. 

9. La ensefianza como guia.- SOlo cuando la 
ensefianza es un prnceso de conduccion democra
tica, es posibLe La participacion realmente contribu
tiva del maestro y estudiante. 

C.- La proyeccion social. 

Cuando un grupo ha tenido experiencias de par
ticipacion democratica y ha valorado el resultado 
de las mismas, en aquellos trabajos que se hubiesen 
realizado por el grupo, sean de orden academico, 
deportivo, cultural, ctc., casi siempre sucede que 
trasLadan estas experiencias a otro tipo de tareas 
que no necesariamente tienen que ser academicas; 
es decir, que los miembros del grupo 0 el grupo en 
su conjunto, desborda su practica demucnitica en 
su colonia, en su cuadra, en su familia y comienza a 
tratar de realizar actividades cercanas a sus intereses, 
casi siempre de orden social. 

Este desbordamiento convierte al grupo mismo, 
a sus integrantes, en promotores de La practica de
mocratica para todas las actividades de su vida. 

Profra. Irma Moreno Villanueva 
Plantel AzcapotzaLco 
Profr. Ismael Herrera Arias 
Direccion de la UACB. 



SOBRE LOS CONSEJOS 

ACADEMICOS 

El tema de Los Consejos Academicos ya no esta 
de moda, por Lo menus en muchas areas de los plan
teles del Colegio. Y no esta de moda, porque los 
Consejos son organisnws vinculados, hasta el mo
mento, con una tarea muy espec(fica (los trabajos 
de apuyu a la docencia en su forma de Cumplemen
tacion, Regularizacion y PCEMS) relacionada con 
un sector minoritario de la poblacion docente 
(aquellus que cumplen los requisitos y ademas, se 
interesan en este lipu de trabajo en las condiciones 
vigentes). 

Actualmente estan funcionando los Consejos 
Academicos de las cuatro areas, seguramente cada 
unu de ell os con modalidades particulares que des
conozco. En este articulo quisiera exponer algunas 
re.flexiones sobre el Consejo Acad(imico de Talleres, 
derivadas de hechos en los que luve ocasion de par
ticipar. 

El4 de mayo de 1978 se instalo el primer Con
sejo Academico del Colegio: del Area de Talleres, 
la revision de 9 proyectos de Regularizacion, 16 de 
Complementacion y 2 de PCEMS, presentados por 
profesores del Plantel Oriente, fue una necesidad 
urgente que acelero sin duda su constitucion. 

La representacion de las autoridades estaba 
complcta. Por parte de los profesores, aitn no se ha
b ian elegido los representantes del Plantel Naucal
pan, pero el resto de los Planteles si estaban repre
sentados. Todos teniamos la conciencia de que era 
un momento importante, quiza de la oportunidad 

de que las diversas fuerzas politicas y concepciones 
academicas del Colegio se pusieran en juego, a pesar 
de que los marcos de los Consejos Academicos no 
parecian ser muy amplios. La Caceta del Colegio, 
por esa vez, dio cuenta de la reunion de este Consc
]0. 

A la sesion inaugural siguio una reunion infor
mal, citada por cuenta propia por los representantes 
de los Dircctores, de los que yo formaba parte. To
mamos esa iniciativa, porque los criterios de evalua
cion de proyectos aun no estaban de.finidos y los 
considenibamos un instrumento indispensable para 
empezar a trabajar. Hasta ese momento Lo relacio
nado con los trabajos de apoyo a la docencia habia 
sido acordado bi/ateralmente (excepto el modelo 
de presentacion de proyectos) y nos pareci6 lo mas 
natural y 16gico que Ius representantes de los profe
sores tomaran parte en la discusi6n previa sobre Los 
lineamientos academic os para evaluar los proyectos. 
Sin embargo esta iniciativa fue mal vista en algunos 
casos tanto por .funcionarios como por representan
tes de los profesores. Es este un hecho que no pode
mos dejar pasar sin comentario. 

Como todos sabemos, La intencion proclamada 
de los Consejos es la de constituir un Lugar de con
tacto y discusi6n entre autoridades universitarias y 
profesores en torno a los procesos academicos del 
Colegio y facilitar el acuerdo y la concertaci6n entre 
las partes. Los Consejos, sin embargo, die ron origen 
a un gran desc'Ontento entre los pro/esores .que lo 
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juzgaban arganismos cenlralizados y desventaJosos 
para eUas desde lodo punto de vista, y sobre todo 
destillados a desplazar alas academias de su, campo 
tradicional de aeeion. De ah f aeeiones de retarda
miento y de abiNta impugnaeion. 

A estas actitudes han correspondido simetrica
mente y con signa opuesto, segun ha podido obser
varse, posiciones en el otro sector eonstitutivo de 
los consejos. En ambos easos, se parte de un anta
gonismo maniqueo en el que por supuesto los mal os 
y los dignos de toda desconfianza son las autorida
des y los buenos los profesores (0 viceversa). Es 
esta, a mi manera de ver, una posicion carente de 
objetividad y del todo ineficaz para enfrentar la rea
lidad: ni uno ni otro de los componentes de los 
Consejos podni ser borrado del mapa, ni su presen
cia ignorada, ni sus aportaciones y responsabilidades 
espec (ficas menoscabadas. 

Si, como sucede en toda lucha, existen momen
tos de tension maxima -en el caso de los Consejos 
fue el de sus inicios, hasta el momento- el mundo 
no se acaba ahf y los Consejos siguen y presumible
mente seguinin exisliendo. Por esa La aclilud mas 
inteiigenle, responsable y caherente con nueslro 
inten~ s, si es real, por d Colegio, seria entender que , 
a pesar de todo - y hay pesares - los Consejo.~ ofre
cen ciertas posivilidades de confrontacion y de 
dialogo y seria mcis creativo Iwcer a un lado las ac
titudes an(zrquicas y Las d(!sconfianzas autoritarias y 
saear ventaja de las contradicciones que en la reali
dad de los Consejos se da, y entender que las diver
sas fuerzas que actuan en cllos (que no son las £Ie 
unicament.e "los buenos" y '70S malos") no son 
irreconciliavLes, cuando menos en el plano opera
{iuo. 

Me parece mu.y importallte .~efiaLar eslos datos 
e insist.ir en ellos , porque los C()l1sejo.~ Acacicmicos 
debcn lIegar (J ser UII e .~paci() alJierto y franco en d 
qUl~ las inquietudes (Jcari(;micas de los pro/,('sores se 
l)€l1tilcl1. Y quiero prl'cis([r que cuando digo inquie
tudes academicas piens() (!II algo muy amplio: no se 
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LraLa exclusivamenl e de aspec tos que llamaria tec
nicos, como serla discutir si taL proyec to de tmlmjo 
es coherente , "enlendibl(!" y rcalista, sino que tam
bien se trate de aspectos como pueden ser la con
cepcion que se tiene sobre la educacion, sobre la 
ciencia, sobre La materia y su funcion en el conoci
miento yen La praetica, sabre las relaciones de nues
tro trabajo academico con la realidad del pais , en 
fin, sobre la vida. Desde luego esto conlleva posicio
nes y acciones academicas y politicas que no son 
mas que £los aspectos de una unica concepcion. 
Como es evidente, esto harla de los Consejos un 
ambito muy complejo, en el que a./Zorarian d~feren
cias que podrian constituir ''peligros'' para deter
minado sector ya de profesores, ya £Ie autoridades; 
para una corriente de un color 0 para la de otro 
color; para la organizacion de filiacion Y 0 Z. y
como ya se sabe que para llevar la fi esta en paz Lo 
m ejor es no hablar ni de politica, ni £Ie religion, ni 
£Ie cosas personales. . . terminamos por no hablar 
de nada, ni de lo profundamente academico del Co
Legio. 

Con La apremibn de unos y otros, se iniciaron 
los trabajos Iormales deL COf7.sejo de Tl.1ller(~ s el pri
mero de junio (savado , lOde La marIana). Se dis cu
tib sabre los cril erios para La revisiun de proyec tos 
de Complem.entacion A cademica. Se ml.1nife.~taron 
las dilerencias aLwlidas unteriormenl e : algunos COI1-

sejeros len ian twa Coftccp cibn sohre La e vuluacibn 
consistente en que flO .~( ! priviLegiara to qu e se cali-
f:: b " f I" "I .ILca a como aspectos Jorma es ; otros COflSLC (' ra-
ban que los "aspectos formales" crall Los (wicos in
dicadores visibles , que conceptos como "caLidad 
academica" eran abstractos y subjdiuos y que no 
se podian determinar minimos ni lIla:rimus. etc. 
Contra 10 que a p,imera vista pueda sllpoll crs e, esta 
polilririad no Sf! dio entre consejeros (wt()ridadcs 
contra cOl1sejeros repr('sentantcs de los profesores ; 
las cosas no son tall simpLes. 

Una uez aprovw/os los cril crios , cada comision 
(int.egradas por planldw'i: cOfls ejerm r('prr~ .~elltllnl e s 
de los pro/esores con cOlIsej(!f'OS r('pn ! s('Ilt.(1nll~s dd 



Director) reviso 4 proyectos de complementacion y 
2 de regularizacion. 

La siguiente sesion se efec tUll d 21 de junio. Las 
comisiones dieron a conocer SWi recomendaciones 
que, en gc'ncnil, se dirigia n a precisar las rnctas y las 
caracteristicas del producto final, a cuncretar reCur
sos 0 titulo, etc.; en fin, a aspectos forrnales 0 , en 
d rrwjor de los casus, limitados por un marco que 
havia sic/o acordado en lo general, prcIJiamente, 10 
cual es sano. Sin embargo, no parec(' sano que ha
biendos(' mani(eslar/o inquietudes r.n WI sentido 
qu e cxced(' ews marcos Sl' ll)s haj'u dadu uidus sur
dos; talJi/( ~ el casu de la p ropusicion de evaluar tam
bien la culidad acad(;mica elr. lus proyectos. Creo 
nccesario su b ray-ar la importllflcia d I~ es te soslaya
miento, y no por d puntu "caUdad acadcmica" en 
si, el cual en ef eclo, t icll c sus vemoles, sino por cl 
hecho de que sc tratllbl1 d e una posicio n sustentada 
por un sector de conscjeros que de aLgun modo re
presentan fu erza:) acadhnicas. No huvo , ni ha habi
do posterionnente, ocasio n de devatir estas posicio
IWS y lIU'nos todavia de que La opini/JlI del gru.eso 
de pro('e.soms sea oic/a. POT(ju(' cs un h echo que d 
profeso r comu n. quc no es miemhro del con.wjo , I/,i 

de lao dictaminadora, ni del sindicato," ni de una aso
ciacion ni de 10 que se quiera, no cuenta con un foro 
en el que pueda expresar sus inquietudes academicas. 
En este primer Consejo Academico, eso parecio po
sible por un breve momento, pero para la cuarta se
sion, el 27 de junio, la posibilidad de dUilogo se 
habia desvanecido a fuerza de formalismos. 

En La siguiente sesion se planteo otro aspecto 
del problema: los profesores concursantes eslaban 
descontentos con las recomendaciones; querian una 
cnlrnvista personal, desconfiaban de sus represen
tanl es y del Consejo en general. Es este u.n fenome
no complelamente explicable: durante demasiado 
liempo Los mecanismos democniticos han si(/o me
ram(~nte formales: represenlar a alguien hlI sid 0 la 
manera de ejercer un cierto poder con .fines m ezqui
nos, aun que habilmente presenlados comu la causa 
de las mayorias; ser representado ha sido la .forma 
rruis comoda de no existir, de no pensar y de no ser 
molestado. Es una tradicion ya atavica y el CCll 11.0 

ha podido escapar a ella, porque no es nada facil 
Iwc er el enorme esluerzo de creeer en Ia buena v()
lunlad y en la capacidad de '<Los otros ", sean quie
IWS s(!an. En el CCH, igual que en todos los otros 
ambitos del pais, se desconJia por principio y de 
esta manera se cierran las posibilidades de una vida 
dd Consejo que sea creativa, critica, renovadora. 

Una vez que cl organismo empezo a JLUlcionar 
y .fue adecuadamente encaminado se pudo dar ter
mino al trabajo, se e.fectuaron tres sesiones mas , cl 
21, Y 31 de julio y cl J 1 de agoslo. Un tolal de ocho 
sesiones plenarias de un promedio de 5 horas , entre 
8 y 12 sesiones en comisiones de un promedio de 2 
horas , teclura individual de cada consejero de un 
promedio de ;,4, 8, 10 horas? Junto con esto la. 
sensacion Crl!cienle de que en d Consejo Acadcmico 
tampoco es posible con.fmntar y discuUr, crear ni 
n'fI ollar; Sl' puede, s i, SIlgerirLe a un pro.fes()r qrw pn~
cisI' d tilulo de su proyecto para que se ajuste, sin 
lttgar a dlldas, d ruhro de "pronluarios dl~ conoci
mil~ nl() .~ l)(i.~icos". 
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No es esta la unica posibilidad a nuestro alcance. 
Veamos la situacion prospf!ctivamente, actual

mente -aunque sea a empujones- practicamente 
todas las areas del Colef!,io han ele{r;ido representan
tes. ;,Por que? pues porque por .fin los profesores. 
comprendieron que los Consejos son, por el mo
mento al menos, irreversibles y que es mejor parti
cipar y estar presentes que mantenerse al margen. 
EI problema ya no se plantea como hace apenas un 
ano, sino mas bien, ya que todos 'quieren jugar, se 
trata de jugar honestamente. 

Por supuesto, cuando digo honestamente, no 
me refiero a concepciones morales que cada quien 
entiende a su manera, sino a reglas que objetivamen
te permitan la accion determinante de las partes. 

Si alguna de las partes 0 concepciones vigentes 
se reserva la informacion para sorprender con dec i
siones ya muy bien maquiladas a la otra, no hay 
participacion real. A 10 mas un sometimiento mal
humorado que no tardara en canalizarse en acciones 
seguramente extremistas. Si una de las concepciones 
llega a votar en bloque preparado y cerrado antes 
de oir a las demas, las votaciones reflejaran meras 
mayorias numericas -a la me;or sin razon - . 
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Fuerzas que se enfrentan en estos terminos vi
ciados, aunque sea por responsabilidad de una sola 
de elias, no podron colaborar para La solucion de los 
problemas. 

Es dificil -y no me toca- definir estas reglas. 
Pero pienso que tendran que enmarcarse en los cam
pos siguientes y en otros mas: 

Reglas sobre la circuLacion amplia de informa
cion dentro y fuera de los Consejos, sobre todo 
hacia las academias de profesores. 
Reglas de discusion abierta es decir, sin bloques 
ni exclusivas a priori. 
Reglas para ampliar en la pnictica la agenda de 
trabajo de los Consejos, hasta que estos cumplan 
plenamente las funciones que les corresponden. 
Reglas que tiendan mas a sintetizar y a unificar 
fuerzas que a oponerlas y a destruirlas aplastan
do a las minorias. 

Estas reglas son de naturaleza distinta: politica, 
juridica, academica. Pero son importantes y hay 
que de.finirlas tratando ya en su de.finicion de se
gutrlas: no se. puede establecer confianza si para es
tablecerla , se .abusa de situaciones de privilegio. 

Profra. Cristina Carmona Zuniga 
Plantel Naucalpan. 



,METODO CIENTIFICO 0 

BUROCRACIA? 

Todo profesor que p~sea un mmuno de con
ciencia magisterial, observura con descontento un 
cierto conjunto de hechos que se produce cuando 
intenta cnsenar a sus alumnos eL Metodo Cient(fico. 

Algunos de estos hechos son Los siguientes: 

a) El alumno se oLvida de hacer su hipotesis antes 
de investigar experimentaLmente; a lo mas, La 
hace al.final, inclusive despucs de terminar e{ in
forme que debe entregar al profesor. 

b) EL alumno hace generalmente hipotesis que son 
verdaderos monumentos aLlugar comun. 

c) La mayor parte de Los alum nos no es capaz de 
disenar un experimento, sino que se limita a co
piar los que vienen en libros. 

d) El alumno no sabe d~ferenciar entre 10 que es 
importante y 10 que no es importante a La hora 
de observar. 

e) EL alumno no Cs capaz de extraer conclusiones 
coherentes sobre el resultado de su experimen
tacion. 

Esos hechos hanin que el profesor revise sus tec
nicas de ensenar~za, para trar-d~ descubrir el error 
cometido en la ensenanza del Metodo Cient (fico y 
de esa manera corregir tal deficiencia. 

Armado de nuevas tecnicas, con materiaL de 
apoyo mas adecuado, el cual subraye las caracteris
ticas del metodo y como hacer hipotesis, disenos, 

etc., con mejor y mas precisa bibliografia y, en fin, 
con todo 10 necesario para lograr unamejoria, en su 
curso, el profesor intenta obtener mejores resulta
dos y, al.final de dicho curso, se encuentru con los 
mismos resultados mediocres del cursu anterior. 

Si el profesor es paciente, ademas de consciente, 
hara nuevos planes y revisiones. Si no posee la pa
ciencia entre sus virtudes, dejara por la paz el asun
to, excusandose mediante La idea de que los alum
nos son mediocres, vienen mal preparados 0 estan 
tan mal alimentados que no pueden pensar correcta
mente. 

No pretendo decir que los factores anteriores 
no in.fZuyen en eL fracaso de La ensenanza-aprendi
zaje, pero no creo que sean los principales factores 
en la d~ficultad de comprender el Metodo Cienti
.fico. 

~Cuales son entonces esosfactores?, me pregun
taria usted. 

Pues bien, tales factores son: la falta de conoci
miento de parte de los alumnos acerca del contenido 
de los temas a tratar, unida a la dificultad de trans
mitir los hechos concretos, as! como las ideas que 
generan tales hechos y, por ultimo, la dificultad del 
profesor para orientar realmente al alumno sobre 
una metodologia que la mayor parte de nosotros 
no usamos mas que en el momento de "ensefiaria". 

Analizando mas detenidamente lo puntos ante
riores, diremos que el primero es un mal comun de 
nuestra civilizacion, tendiente a la especializacion 
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del individuo y en especial de nuestro pais, debido 
a que nuestra cultura es mas oral que escrita, 10 cual 
limita nuestra interacci6n con las demas personas 
que nos rodean. 

Por otra parte, los libros y en especial los de 
Ciencia, tienen precios poco accesibles para ,los 
alumnos y /0 aderruis, estan escritos en un idioma di
ficil de comprender para eUos, no porque esten es
critos en una lengua extranjera, sino porque el idio
ma de quienes escriben los libros, no tiene una clara 
equivalencia con el idioma de los alumnos, 10 cual 
esta relacionado con el segundo pun to. 

Ademas la falta de conocimiento de los temas a 
tratar, constituye un punto que aparentemente 
entra en conflicto con la filosofia del CCH: formar, 
antes de informar. Sin embargo, el conflicto es mas 
supe~ficial de 10 que realmente parece, ya que todo 
individuo que intenta formar, debe necesariamente 
hacerlo en alguna disciplina. La dura formacion 
teorica, paradojicamente, constituye La informa
cion, acerca de los contenidos de la formacion, 
puesto que la verdadera formacion involucra la 
union de la teoria con la practica. Por esa razon, el 
hecho de dar una informacion balanceada con la 
formacion es una necesidad de todo sistema educa
tivo. 

Con relacion al segundo factor, es necesario iT 
dotando al alumno de un idioma obscrvacional, en 
tendiendose por esto aquel idioma que Ie sirva para 
transmitir los hechos concretos y las ideas de las 
que anteriormente se hablo. 

Para 10 anterior es necesario un movimiento de 
profesores interesados en plantear cuales deben ser 
los contenidos m inimos a estudiar en cada scmestre, 
a partir de las necesidades reales de nues tro pais. 
Para esto es necesario ll(~vara cabo una investigacion 
seria, en la que se ausculte ampliamente ace rca de 
10 anterior a profesores, alumnos, trabajadores, y 
en general, (l {odo aquCi que pueda aportar ideas 
valiosas a es{e respecto. 

EI hecho de (Jue los scmestres cdnsecutivos (en-
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Ban 0 no hilacion es un problema secundario, al cual, 
debe buscarse solucion posteriormente, pero siem
pre basandose en las necesidades anteriorment(! ex
puestas. 

Ya establecidos tales m inimos, es necesario ir 
creando una politica de edicion de libros baratos 
Ie diferentes niveles, tanto en contenido como en 
comprensibilidad. Un plan de creaciun de lales li
bros involucraria: 

a) Historietas sobre las d~ferenles materias. 
b) Libros de divulgacion cient(fica y social. 
c) Libros interdisciplinarios de apoyo a diversos 

lemas. 
d) Antologias. 
e) Libros de texto. 
.f) Informes sobre investigaciones realizadas en di

versas partes. 

EI ultimo pun to es realmente delicado, pues, si 
hacemos un analisis a conciencia, descnbrircnws 
que son pocos los profesores qne dominan en reali
dad el metodo cient(fico, pnes la mayor parte solo 
10 conoce de oidas 0 wando mas de manejar La de
formacion del metodo cient(fico que les cnsefiaron 
otros profesores que solu 10 conocian de oidas tam
bien. 

As i, la mayor parte de los profesorcs que ense
fian metodo cient(fico insistcn en el aprendizaje, 
mas 0 menus memoristicu, de ciertas tecnic(ls, con
fnndiendo "La Prac tica" c on "Las Practic(ls " y rde
gando a nn segnndo plano la actividad mental que 
condnce a la generalizacion y obtencion de nuevas 
hipot(~sis, debido al error de llevar a cabo pt'!1.cticas 
aisladas, sin hilacion y cada nna situada en un con
texto tan diferente, qne impide a.l alumno en tender 
que Las generalizaciones y las hipotesis Sf! obtienen 
de La actividad mental sobre la previa manipnlacion 
de los hechos. 

Por esta razon, comenzamos siempre pidiendo 
a los alumnos que formulen hipOtesis subre cosas 
qne no conocen, y que describan sitnaciones, para 



Las cuules no poseen terminos idiomaticos propios, 
d('spU!~s de haberles dado bellas deflniciolles u('crca 
de cada uno de los "pasos" a seguir en el mCtodo 
(;ienti{i(;o, deflniciones que ademas de lragmenlflr 
el nj,('lodo en una serie de compartimentos, La hace 
inintcligible, por muy clara que se intenle hacer su 
dclinicibn. 

El In ctodo (;ient({icu se aprende de una mancra 
natural, wando sc resuelven problemas cient (fie os 
dl; manera practica, sin intcntar Iorzar las situacio
ncs, cumu cuando se obliga a los alumnos a inventar 
hiprSte:;is. Es necesario que el aLumno vayaiamiLiari
zandose can los hechos, con los instrumentos y con 
d lengufljc que los describe, asi (;onw cun sus intc
raccioncs, para que vaya comprendiendo rcalmente 
el qu('hacer (;ientifico . De otra manera, como el 
alumno no ticne la necesidad de volverse cient (fic 0, 

los n'suitfldos que se obtengan, seran trwdiocres. 
Por uUimo, me atrevere a dar una idea de como 

conedar la pnicticfl can la teoria, can objeto de lo
grar que los alumnos vayan caplando el metodo 
cient (fico, utilizando para ella una idea del CCH 
que (;onsiste en Iwcer que d fllumno aprcnda por 
si mismo, leniendo al profesor unicamente como 
guia. 

El lema que tomaremos .~era el de movimiento 
rectilineo. En primer lugar, es necesario pedir al 
ailLmno que lea el tema en algun libro que se en
(;uenl re a su nivel. Se Ie debe pmporcionar biblio
grafia, p ero cs necesario tomar en cuenta que, mien
tras no tengamos biliografia adaptada a su manera 
de pensar, el alumno preferini consultar su libm de 
se(;undaria, que se encuentra mas a su nivel. Estu, 
mu(;has veces nos molesta, porque cunsideramos 
que se esta "abaralandu" el nivcl en que nos encon
tram os, pero es una malidadfuera de duda: cl alum
no acude a tales libros porque ya los posee y los en
cuentra mas comprensibLes. 

Despues es necesario llevar a cabo una discusi6n 
teo rica en la que se descubra cuanto entendieron 
acerca del movimiento y, en especial, del movimien
to "rectilineo ", asi como de cualquier otro factor 
necesario para entender ese fenomeno. 

A continuacion, los alumnos deberan decidir 
cuales son los instrumentos adecuados para Uevar a 
cabo la experimentacion, y medir los panimetros 
que deban ser medidos. El profesorles debera decir 
a continuacion que han llevado a cabo un disefio 
experimenlal y les ayudara a redactar su idea. 

Es muy importante que el profesor tom e parte 
adiva en csto ultimo, porque de esta manera es 
como se puede ayudar a los alumnos a modificar su 
lenguaje observacional. 

Posteriormente el profesor .fijara un paramctro 
(variable controlada) con objeto de ir introduciendo 
los conceptos de constante y variable. Por ejemplo, 
si se trabaja con un carril sobre un plano inclinado, 
se puede fijar la dislancia a rccorrer y dejar como 
variable independiente el angulo de inclinacion del 
plano inclinado, siendo enlonces el tiempo la varia
ble dependiente. 

La realizacion del experimento debe ser supervi
sada por el profesor y aprovechada para reforzar ac
litudes e ideas positivas, as i como para acLarar dudas 
y eliminar ideas erron eas. 

Una vez raalizado el experimento, se pasara a 
utilizar las herramientas lop;jco-matemdticas necesa-
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rias para la clar~ficacion dc-los resultados y La poste
rior generaLizacion. Las herramientas rruis utiLizadas 
en estos casos son la media aritmlitica (para los con
juntos de medidas de tiempo cuntra altura) y lagra
fica. 

Esta ultima debe SCI' analizada conjuntamente 
con los alumnos, con objeto de hacerles entend(~r 
su importancia y el pOI' que de determinado tipo de 
curvas 0 trazos que se puedan obtener. 

De los resultados experimentales y la grafica 
pueden obtenerse conclusiones, haciendo vcr a lo.~ 
alumnos que estas conclusiones deben limitarse al 
experimento, y no intruducir ideas extrafias que no 
tengan base en Lo que se esta haciendo. El profesor 
debe de nuevo intervenir en la redacci6n de las con
clusiones, con el objeto ya s(~fialado anteriormente, 
de ir ampliando ellenguaje observacionaL del alum
no. 
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Quiza todo esto parezca lrillado, pcro pmcisa
mente aqui es donde apenas comienza d experi
mento, pues eL profesor debe utilizar la8 graficas 
obtenidas para inducir al alumno a plant ear hipole
sis acerca del tiempo de recurrido de La distancia fi
jada en base a valores interpolados 0 extrapolados 
en la curva graficada. As i, el alumno vera como se 
va cerrando eL circu,lo de La investigacioll cienti.tiea 
y tendni una base para suslenlar su hip6tesis, al mis
mo tiempo que para su disefio experimental y sus 
conclusiones. 

Por ultimo, me resta aclamr que 10 asentado no 
es la panacea, sino d produclo de La experiencia de 
quien esto escribe, y puede (y debe) ser argumen
lado 0 refutado pOI' las ideas de otros profesores, 
con objeto de ir cmando una base educativa que 
realmente corresponda al caraeter innovador del 
CCH. 

Profr. Alfredo Rosas Peniche. 
Plantel Naucalpan 



EXPERIMENTACION, 

ANALISIS Y SINTESIS 

Las Ciencias de la Natural(~za son esencialmente 
inductivas. Parten de la observacion de los heehos, 
resumen los resultados de esta observaeion en leyes 
cu ya aplicacion y verificacion explican numero
sos hechos a.fines de la naturaleza, 0 sea, que obe
decen a las mismas causas; agrupan las leyes en teo
rias y formulan conclusiones de canicter general 
que permiten explicar todos los fenomenos observa
bles de la Naturaleza (por 10 menos provisionalmen
te, hasta el descubrimiento de nuevos hechos, leyes 
y teorias mas validas y generales). 

Las Ciencias Naturales que pertenecen al grupo 
de hechos y leyes generales (Ffsica, Quimica y Bio
logia) ofreeen la posibilidad de someler su materia 
a una observacion controlada y mas perfecta, que 
es la experimentacion. La experimenlacion permite 
la repeticion a voLuntad del fenomeno a estudiar. 
La experimentacion significa induceion, 0 sea, La 
constante relacion del hecho con la ley, del efecto 
con su causa y, por 10 tanto, una mas ampLia y com
pleta ejercilacion de la mente, y una conlirmacion 
progresiva de los procedimientos del pensar y una 
mayor confianza en la invesligacion, un resultado 
practico indiscutible, la evidencia de nuestra capa
cidad de penetrar en los misterios de la NaluraLeza, 
la costumbre de no dar por cierto mas de 10 com
probado y comprobable y cl hcibito de la invesliga
cion eient(fica. 

La experimentacion no espera La aparicion del 
fenomeno, sino que 10 provoea. Sus caraderisticas 

son: 10. La repeticion a voluntad del fenomeno 
que se desea estudiar. 20. El aislamiento de una par
te espec (fica del fenomeno para facilitar la observa
cion. 3 o. La variacion de las diversas circuns.tancias 
del hecho para mantener la uniformidad de la expe
riencia y tener la ocasion de descubrir sus leyes, sin; 
dejarse desviar 0 impresionar por otros hechos 0 fe
nomenos simultaneos 0 concomitantes. 

La experimentacion exige la repeticion del pro
eeso para asegurar la observacion pura y escueta, la 
comprobacion y veri.ficacion de las hipotesis 0 supo
siciones formuladas y el descubrimiento de las leyes 
que rigen ellenomeno en cuestion. Permite el aisla
miento met6dico y sistematico de los elementos 
que componen un proceso, y facilita el estableci
mienlo de conclusiones seguras sobre las relaciones 
de causabilidad. 

La experimentacion no es solo un medio de in
vesligacion cient(fica, es tambicn un procedimiento 
valioso en la ensefianza. La experimentacion docen
te no debe conducitnos a resultados imprevistos ni a 
descubrimientos nuevos. EI maestro debe saber pre
viamente a donde 10 lleva el experimento que pro
pone; debe considerar que este ha de dar Lugar ala 
verdadera iniciativa eient(fica de los alumnos, par
tiendo del Ienomeno real, al igual que servir para 
dctcrminar las condiciones y circunstancias aislables 
de los fenomenos, peru sin anticipar sus resultados. 
La ensefianza no consiste en coleccionar acertijos 
ni sorpresas. Los datos recogidos, 10 mismo que los 
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de la observacion simple, deben sr-r cuidadosamente 
anotados, calculados y rr-gistrados. 

El oiJjelo de la experimentacilm es unicamente 
repelir los mismos procesos que llwvaron a los sa bios 
al descubrimiento de esas verdades que se proponc 
enseiiar, pero eLiminando los tanteos y dispo.~itiI'os 
innl~ cesarios, ahorrando tiempo y haciendo va La 
verdad. a los aLunuws tal como es, sin sugestiones 
previas ni prejuicios que no serian admisihles I!n La 
enseiianza. 

La repeticion y La variacion dl! las I!xperienci£ls 
permite averiguar no sMo Las condiciones, circuns
tancias y aspectos separados de los fcnonwnos , sino 
lambil!n indagar sus causa.~, eslo es, elllamlldo ami
lisis causal. AL igual, la variacion y repeticion de los 
I!xperimentos permite caleuLar las canlidades varia
bles de los factores que inll?rvicnen en urra L/!y 0 for
mula expLicaliva dl~ los hechos, esto (?s, el llamado 
analisis cuantitativo. El anaLisis nos permile ademas 
descubrir Las cualidades de Los objetos examinados 
y al1eriguar por cse medio la nalurakza de sus ele
mentos componentes, () sea d analisis cualitalivo. 

Hay que cxaminar La organizacion 0 I!slructura 
dd fenoml~no hasta donde nos SI!a posible, median
Ie d procl'liimicnlo analilico. Podemos considl'far 
que anaLisis es Lo mismo que descomposicibn. La 
dl'scomposicibn puede fta.l:l!rse menlal 0 mlllerial
mente, scgltn sean Las po.~ibilidad(~s del fenbmeno , 
pew proce<iienao siempre con orden. 
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El procedimienlo de la observacion analitica 
debe ser compLetado con cl proceso de sintesis. La 
observacion se debe encontraracompaiiada de razo
namiento y sugerir ideas, nociones, causas, conse
cuencias, leyes y teorias, y cs una mezcla de percep
cion y de razonamiento. 

La experimentacion permite llevar el anaLisis y 
La s intesis de los fenomenos a sus maximas cons('.
cuencias, facilita la wmprobacion de los hechos y 
de Las caracLerislicas observadas en Los f('nomenos 
y autoriza a formu,Lar hipotesis cuya confirmacion 
o negacion llevan aL conocimiento de las cau,.sas y La 
expLicacion racionaL dd Univp.rso. Vemos en la ob
servacion simpLe La posibilidad del analisis y de La 
sintesis. Estas adquierert su verdadera .~ign~/'icacion 
en el experimenlo. f.'L analisis y La silllesis experi· 
mentales son La l)(lse de toria investigacibn y com
probacion cienl (/i:ca. 

En La enseiiallza, por Lo lanto, debe pOl7crsl' ('.17 

claro las ventajas del analisis y Iomentarlo, ya qu,I' 
con d malwjo de cualquier tipo de aluilisis nos apro
ximaremos mas a la verd(l(l. A l aLumno debe quedar
LI~ mu, y bien plan tcado que dl~ nada L(! sl!rvira reaLi
zar por cierlo t.il?mpo un I'xperimenlo y llegar a un 
cumulo de dato.~ 0 resullados , .~i d(· (;st08 110 saca La 
inIormacion que lo lieu(' a La tJl'rdad, y a que pu,(!de , 
sin realizar un ami/isis adl'cuado llegl1r 11 una fornw
Lacion complelam('nte falsa y dar por cierta una hi
polesi" incorrecia. r,'s por ('sla parte , por lo que debe 
enfalizarse d awiLisis y quedar bien pxplicila .su im
portancia. 

De iguaL tnlllll'l"Il debl' Ildanlrseil' al alumno , 
que no existe un soLo camino para 1'05 / 1' andlisis, que 
dslc dependeni en partl' del Ienbm(~ I/1) (Iue Sf' trate 
de ('studiar, y de Los n·ult"so .~ que .'II' tl'llJ!,an. Sin em
hargo , dehe saber que ante lodo debe siemprl' orga
nizar todos sus datos y obs('rvaciortl's, cn labLas , gni
Iicas , hisloJ!,ramas 0 cualquier tipo de procesc) ma
ll'nuilico, para de ahi obtl'n"r foda La i11.{ormal'i/)fI 
signiIicatit'a, por ml'i./io de un ej('rcicio critico (m

z orwmienlo) ya qUI' eslos proccsos de an/disis ./flci
Lilan pLlwlear [(1 rdaci/m entre Los rl'suUados , l{Js /'([-



riabLes y las observaciones del fenomeno, ayudan, 
por medio de la sintesis, a establecer sus causas y 
consecuencias y llevan al alumno a plantear teorias 
y leyes. 

Podemos considerar que el alumno parte de La 
observacion ocasional y desordenada, y progresa 

hacia la observacion dirigida, metodica con .fines de 
esclarecimiento y de ilustracion. Se introduce lucgo 
al experimento, a La comparacion, al antilisis, a la ac
titud critica y a la reflexion, para formar as i los pri
meros conceptos y los primeros juicios de valor 
cientZfico. 

Profra. Ma. Guadalupe Carballo Balvanera 
Plante[ Naucalpan. 
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UNA REFLEXION EN TORNO A 
JEAN PIAGET Y LA EDUCACION 
QUE SE IMPARTE EN EL C.C.H. 

'f: Jean Piaget, psicologo, que dcsde haee nuis de 
medio siglo inicio sus estudi()s subre el desarrollo 
cognoscitivo de los ninos, considem £jue este dpsa
rrollu ocurre como resultadu de LUl proceso COTlS

tante de interaccion entre la estructura del orfI,anis-
mo y las demandas del medio ambiente. -

Con base en sus resultadus experimentales, Pia
get divide cl desarrollo intelectual en 4 etapas 0 

periodos denominadas: 

Inteligencia sensorio-motriz 
Representacion preoperato ria 
Operaciun (~s concretas 
Opemciones I ormales 

Durante el p rimer periorio, que dura desrle 1,1 
nacimiento has la los dos anos. Pillgl'l hoiJlo ya de La 
inteligencia, que considpra corn() 10 capw'idw! <fL/(' 

tiene un individuo pam rewllier probll'flUls (e. gr: 
el nino de 6-8 meseslil'lleac/osin/ l' ligl'lI/l'sr/urall /c 
la busqueda de Ull olljelo , yo quI' ('~l() SUpOll1' LII 
localizacion, la CLuLl a su ve z i11l pli('a LIL irl enl.i(ica('in n 
de la organizacion del espacio). J~\ /. (l illtdip'f/('ia es 
anterior allenguaje; cf'Onolbgicatn(,lIle Piaget cOflsi
dera que no hay pell sa fnie ll to antes rid Lellgllllje. de
finiendo al pensamien lo co/no La (l('cion ifl/eri()ri
zada. 

* J eall Piagel naeia P.tl Suiza ell 189.5; psicalugo, f ilasofo, matcma
tiCD y doc tor en Ciencias Naturales. se ha destacado ell el campo 
d e la Epistp.mologia GelHitica. 

EL periodo 0 clapa preoperativa comienza con 
ellenguaje y llega hasta los 7 u 8 anos. El nUio utili
za )'a La f uncinn simb6lica (capacidad de representar 
algo por m.emo rie otra cosa). La funcion simbolica 
es el lenff . .wje (cxiste otra forma de simbolismo, 
como por ejempLo, La simb6lica gestual, la imagen 
men l.aL, etc .). En esta etapa, en la que se habla ya 
de pensamiento, l~st e conduce a actiones particu
larps, que Piaget llama operaciones: acciones reversi
bles, que se coordinan una con otra (acciones inte
riorizadas, es decir, sc reaprende en el plano del 
pensamiento 10 que ya ha sido aprendido en eL plano 
de La accion). 

El pensamiento preoperativo del nino se carac
teriza tambien por su egocentrismo (por ejemplo, 
una n illa pl'qu eiia puedc decir que tiene una herma
fin , ;pew negara £(ll.i' Sll. /wrmana tenga una hcrma
IIIl!J. l~' l pensami i' nto pareee C! stardominandoporla 
pcrcepci{)fI mas que por los conc eptos. 

/~' l period() rle las operacioll es concrelas dura de 
los 7 u 8 aiios has ta cerca de los II. EL niii.o posee 
ya cicrta Ibgic(J, es capaz d e coordinar operaciones 
rl'-t ;c rsi bles. Su Lbgica no ve rsa sobre abstraccioncs y 
SI' aplica Ll nicamcnte a los objetos manipulabLcs. 

/)u ra il Lc es ta etapa el nino mallcja conceptos de 
. ~ . ~ 

serwcw ll () «() mparauon. 
Ic:L perioJo de operaciones Iormales comienza 

hacia Los II 0 ' 2 (l/ios. En es ta etapa eL nino es ca
pa:;; de ra:;;o nar y de deducir, no solamente sobre 
objetos manipuLa bLes, cs y a capaz de una Logica y 
de un razonamiento deductivo sobre una hipotesis 
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(logica de proposiciones). Durante (?ste periodo es 
importante sefialar que el adoiescenle eslructurarci 
su per.wnalidad y que se darci en Cl una insercion 
afecliva e intelectual en la sociedad de los adulto.~. 

Piagct sefiala que las variaciones en la vciocitiad 
y (?n La duracion del desarrollo pueden (·xplicarse 
par d~ferentes faclores y distingue cuatro: 

La herencia, la maduracion interna (Ligado a los 
efectos de la e;rperiencia 0 aprendizaje). La 
herencia para til no es un factor que acUte por s i 
mismo 0 que se pucda ai.~lar sociologicamf?nte. 
La experiencia fisica, la accion de los objetos. 
La transmision social (factor educativo). Es fac
tor determinanle , Pf?ro insuficiente por s i 
mLsmo. 
Facior de cquililJrio, que considera como d fac 
tor fundamental en el desarrollo. 

Esta serie de observaciones han llevado a Piaget 
a hacer algunas consideraciones en el termno de la 
educacion, aunque el mismo no se reconoce como 
educador, shl.O como psicologo. Para el el ideal de 
la educacion no es el aprender 10 nuiximo, ni de 
maximizar los resultados, sino es ante todo , ae ren-. 
der a aprender. Se trata de aprender a desarrollarse 
y aprender a conlinuar desarrolldndose d('SpUl; .~ cit? 
la escuela. 

La lec tura .de algunas de sus obras (Epistemolo
gia Genetica, Seis Estudios de Psicologia, LAdonde 
va la Educacion? y otros) me ha llevado a rcconjar 
algunas ideas originales y La filosofia del ColeKio. 
Considero que muchas de sus actividades estan rcla
cionadas con aspectos educativos s(dialad().~ por 
Piaget. Recordemos el lema del Colegio aprender a 
aprender. Lograrlo implica la practica de una nueva 
metodologia de ensel1anza-aprendizaje que prelende 
acabar con el encidopedismo de la (?scueia tradicio 
nal, trata de crear una educacionformativa mas que 
informativa, evita la memorizacion sin sentido y fa
vorece el razonamiento. 
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Si Lo qu(' prdend(?nws los profesorcs del Cole
Kio es que d l'studillnle durante su paso por el Cielo 
del Huchilierato Lowe ('.stos objetivos, una de las pri
m ems lareas debeni cOIIsi.~tir en fa vorece r La forma
c:i/)fl de La ra::,oll, p(,()porcioncindoLe Las actividades 
que Lo lleven a la adquisicion del conocimienlo. 

ALgunus programas originales del Colegio for
mulahan oiJjetiv()s que favorecian mas la adquisi
cion de metodologias adecuadas para las diversas 
areas. Se sugeriall ah i experiencias para que eL alum
no pudiera Ildquirir por sf mismo conocimientos en 
aspectos fundamentales de la materia. 

Esta serie de innovaciones sirvio para que se ha
bLara del Colegio como una institucion que impart ia 
una ensefianza act iva (f'nsefianza de la lIue habla 
todo d mu.ndo, p('ro que po('()S pdufadores pode
nws IlpLicl1r c{i'ca::.m('nlr) qlM' , por {!,(?rtemlizacion 
dd psicoarullisis, dehe evilar (l cualqu.ier pnycio las 
fmslra cio fws a(:('plando la.~ I1ctividades espoflt(ifHYaS 
dd niiio. I~sto se traduC(~ en la prrictica en un (?xcesu 
de liherlad no diriKida que conduce a juegos {I,f'.l1rl"a
lizados, pero sin gran des resultados educativos. 

Para Piagct d principiu fundamental de La meto
dulogia activa dehe iflspirarse en la historia de las 
cieflcias. Para (OL, (,l1tend('r (IS inventar () recon.~truir 
por iT/veneiofl: es /.o pl'rrnilt, La formaci/)fl. til' indivi
duos capIlC(~S de prot/llcir 0 dl' crl'ar y flO tllf/. s()lo 
de repl'lir. 1~'fll(,f/.dl'fI/()s lfl[(> La ohm It I' Piagel en 
cuaflto ('L eslrll clllf'llLiww 1/(/ sit/o clll'.~ti()lL(lda por 
divI?rsas corri('rlt(,S p.~if'()U'gicas. Los resultados de 
ella en d campo educlllivo cOllcu('nilllL con algunos 
uujeliuos tiel CC1l . HL (>.~ll/(ii(/nll>, para lleWlf" 11 la 
comprension de aLgunos fefl()m('n(),~, dl'b('ni ((plicar 
razonamientos deductiuos .y la experiencia. 

Lus mCtodos acliuos deb(>nin df?jar al adoles
cente en la busqueda () redescuiJrimienlo tie La ver
dad. Eslu nu quil're decir qUI' La .Iiutf'iinl til'L educa
dor SI?l1 fluLa: I?S indi.~p(>nsauLI', pues d('lil'rri crNlrla.~ 
silu(lciufles apta,~ y pLafll(?ar los proiJl('ma.~ Ii tiles, 
asi como organizar ejemplus que ll(~ve l1 11 La n?.IZe
x ion ; cl maestro debcrci por lanto eslimularla if/.l)(~S-



tigacion y no avocarse a transmitir soluciones aca
badas (Piag(~t, 1978). 

La re./lexion subre estos aspectos nus lleva a re
cunsiderar 10 que sucede actualmente en el eCHo 
;. En dimd(~ han quedado nuestros objctivus inil.;ia
les? Basta revisar algunos programas f!n los d~reren
tes PLantdcs, pam damos cuenta que estrin llenos 
de cuntenidvs, cuntenidus que habria que cumpLir 
er~ una vertiginusa carrera cuntra el tiempo. S i, Los 
objetivos siguen ah i en Las hojas de los programas 
que se distribuyen a los alumnos ano con ano; cier
tv que los programas han mejorado en La redaccion 
y especificarion de ubjelivos, tarea a La que nos 
avocamos cada principio de semestrc, modificando 
aruirquicamente orden y (!Jlfoque de conleflidos te
maticos. Son pocas las reuniones en las que se hahlu 
de (~.t"perie"cias que favorezcan la metodolog ia, 0 

bien que se avoquen a su dis(~no. 
Es cierto que el desarrollo de estos mCtndus ac

tivos requieren tiempo, as i como cl sacrificio de 
contenidus tematicos; La aplicacion de aquellos fa
vorcceni La iniciativa, la inventiva 0 bien la rcinven
tiva en el estudiante como 10 propone Piaget. d Y 
nu es acaso esto ld que se pretendia en la creacion 
de esta institucion innovadora? 

;. Que nos ha llevado al regn~so, parcial y a veces 
total, al tradiciunalismo? Las respuestas son mu
chas, cada profesur ha ido acunwlando experien
eias, i.cwin[(lS veces fracasamos, al tratar de cambiar 
nusolros mismos sOlu con rwestra buena intencion, 
pero sin cuntar con una preparacion pedagogica 
adccuada, que si bien no es la llave de oru, propor-

ciona eLementos para el desarrollo de actividades 
organizadas y bien planificadas? Tambien es cierto 
que eft nuestros intentos nos encontramos con que 
el alumna provicrw de escuclas tradicionales, que 
nu solo no favorecen la formacion de la razon , sino 
que muchas V(~C(~s vudven automata al estudiante, 
que indudablclnente no posec la logica deductiva 0 

de proposiciones que scfiala Piaget para la etapa de 
la adolescencia. l. 0 cWlntos de los alumnos arriba
ron a nuestro Colcgio, porque no alcanzaron Lugar 
en olms instituciones? ~a cuantos de elios se les in
formo de nuestros objetivos? ;.al entrar se les hizo 
conscieJl tes del cambio educativo al que deberian 
enfff !ntarse ? 

Analizar estos problemas nos llcva a otros, que 
debidu al objetivo de es te articuLo solu se senalan, 
pero que indudablcmcnte dcbcran ellfrentarsc para 
poder rescatar los objetivos iniciales , tales como la 
necesidad de La unificacion de programas, el amilisis 
de las experiencias acumuladas a traves de 9 anos, 
el desarrollo de investigaciones por parte de los pro
pios p rofes ores, la informacion de · profesores de 
nuevo ingresu sobre la metodologia del Colegio. 
Peru, Iundamentalmente, la toma de cOllciencia de 
10 que implica ser profesor en una institucion como 
La nuestra, unica en America Latina, en cuanto a los 
objetivos de dar educacion a Ull mayor numero de 
estudialltes, favorecer su formacion intdectual, pro
porcionar una opcion que caractcriza a es te cicio 
como cicio terminal y, anll! todo, favof(!cer la for
macion de la razon, derecho al que cualquier p(!r
solta debiera tener acceso. 

Profro.. Leticia de Anda 
Plaatd Sur 
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HIPOTESIS SOBRE REPROBACION 

Los enunciados que siguen son todos hipoteticos, a pesar de su forma gramatical aseverativa. Se trata 
de un elenco de las posibilidades de explicacion del fenomeno de la reprobacion que a nuestro parecer 
responden mejor a los datos y a las experiencias del Plante!. 

Es posible que el estudio sistematico descarte algunas de elias y las relegue al contln de los prejuicios 
e ignorancias. No pretendemos, ni mucho menos, poseer la verdad completa sobre un problema que marca 
los I imites culturales y sociales de nuestra institucion y del entero sistema educativo nacional. La investi
gacion V la practica iran probando si nuestros puntos d,e vista son 0 no correctos. 

En la enunciacion de las explicaciones se perfilan, en general, las posibilidades de solucion. Si una ca
rencia grave es la deficiente determinacion de las bibliografias basicas para cada materia , 0 la ausencia de 
fuentes bibliograficas apropiadas para el desarrollo de los programas del plan de estudios del Colegio, 
aparecen delineadas en negativo las acciones que queden ponerles remedio. Las hipotesis resultan as! enun
ciaciones programaticas y una clara toma de posicion optimista sobre las posibilidades de mejorarel ren
dimiento academico de nuestra institucion. 

Resolver el problema de reprobacion y del bajo rendimiento escolar no depende exclusivamente de 
un Plantel ni del Colegio entero, ni de sus recursos y fuerzas actuales 0 probables. Sin embargo, mas alia 
del fatalismo ante una supuesta imposibilidad de accion y del voluntarismo que ignora las restricciones 
materiales que cercan a la Universidad, existe el camino, posible de ser recorrido, del estudio de los pro
blemas, de la formulacion de planes de trabajo y de la accion de un personal academico consciente de 
que en el Colegio se juega today ia hoy la mejor renovacion educativa del Pa is. 

1. El Colegio de Ciencias y Humanidades es una 
institucion educativa. Su canlcter es fundamental
mente academico. Es la prac tica docente cient ~fica 
y responsable 10 que Legitima La presencia y La accion 
de los miembros del Plan tel. 

2. El Colegio, institucion educativa, tiene como 
elementos esenciales a alumnos y profesores y la re
lacion de docencia-aprendizaje que se establece en-

tre eUos. Si esta relacion no se cumple en la pnictic 
ca, se atenta contra un elemento central del Cole
gw. 

3. No habra que confundir rendimiento escolar 
y reprobacion. El primero se refiere a los conoci
mientos, habilidades y val ores que un alumno ad
quiere como resultado de su participacion en las ac
tividades educativas. El segundo es el resultado del 
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proceso de evaluacion que los profesores llevan a 
cabo. No hay una coincidencia necesaria entre 
ambos procesos, aunque de manera generaL no pue
de negarse la correspondencia que normaLmente 
existe entre eUos. 

4. Hay que distinguir entre reprobacion y deser
cion. El primero es un fenomeno escoLar que impli
ca la relacion de ensenanza-aprendizaje y, en parti
cular, el momento de La evaluacion. La desercion, 
en cambio, es la ruptura de esa relacion y un feno
menD de orden social en el que in.fluyen predomi
nantemente factores extemos a La Universidad. 

5. Evitar La reprobacion y tratar de mejorar el 
rendimiento en los cursos ordinarios y por consi
guiente centrar en este objetivo la mayor parte de 
los recursos disponibles, ofrece mejores posibiLida
des de exito que multiplicar las medidas correctivas 
y las oportunidades de recuperacion. 

6. En el proceso de ensenanza aprendizaje es ba
sica la existencia de un programa de La materia co
nocido por los alumnos. Cuando no se cumpLe esta 
condicion, los alumnos no pueden parlicipar cons
cientemente en el trabajo semestral, ni exigir eL 
cumplimiento del contrato implicito (~n su relacion 
de aprendizaje con el profesor. Esta carencia genera 
bajo rendimiento escoLar y reprobacion. 

1. La falta de programas comunes, aceptados y 
seguidos por los profesores, ocasiona bajo rendi
miento y multiplica los obstaculos para la organiza
cion de los servicios de apoyo a la docencia y para 
la regularizacion academica de los alumnos n~proba
dos. 

8. Para planear adecuadamente d trabajo de ca
da semestre, se requiere realizar ex(imerws de (/ill,!!.

nostico sobre los requisitos academic os Pllm 1'1r/ 

prender con probabilidades de fixilo eLlrabajo ('SCO 

lar del curso. Omitir estc examen es condenars(' ({ 
trabajar a ciegas y es causa de bajo rendimiell{o (', 
colar y de reprobacion, puesto que no se ptwde ayu
dar a Los alumnos a -superar sus defkiencias prcl'ias 
al curso. 
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9. La .falta de programacion de actividades co
nocida por los alumnos desde el comienzo de cada 
curso genera desequiLibrios en el volumen y di/lCUl
tad d(~ las actividades que deben desarrollar, y fo
menta el bajo rendimiento escolar y la reprobacion. 

10. El ausentismo de los profesores tiene como 
resultado directo la disminucion del aprendizaje y 
el bajo rendimiento escolar. El ausentismo origina 
reprobacion, si d proF~sor evalua con seriedad, 0 

corrupcion, si evalua para obtener La compLicidad 
de los alumnos, con el fin de cubrir sus faLtas de 
asistencia. 

11. El ausentismo in.flu ye rwgativamente en el 
rendimiento escoLar rruls alia de las clases omitidas: 
rompe La continuidad del esfuerzo academico del 
grupo en la materia afectada, obstacuLiza las demas 
clases y crea un ambiente de desinteres academico 
y de desord(~n en el Plantel. 

12. La contraiacion tard ia de Los profesores y 
La proLongacion de los periodos en que los grupos 
carecen de ellos, es causa de bajo rendimiento esco
lar y de reprobacion. Procedimientos que respeten 
estrictamente Los plazos fljados por La reglamenta
cion exislente, deben ofrecer remedios eficaces a 
esta situacibn. 

l3. Las exigencias del modelo academico del 
Colegio encuentran en el numero elevado de alum
nos de los grupos escolares un reto dificiL de ganar, 
si r10 S(~ ulilizarz lr!cnicas de conduccion y dinamicas 
apropiadas. Sin elias, el rendimiento acadrimico dis
rninuye y Sf' illcnmwuta La reprobacion, sobre todo 
entre Los aLufnl1()s que ticnen dificultades de comu
nicacion .Y d(> integracibn al grupo. 

/.1'. S(' ria con Irecuencia desadaptacion de la 
liihliogralia a la .~ rwcesidlldl's del grupo y del progra-
111([. [,os textos y Libros cxistentes en el mercado no 
n·!'po/lden por sus con tenidos, enfoques 0 niveles a 
los IJwwamas y postuLados espec(ficos del Colegio. 
Sf' incurre ('nt()nces en La contradiccion de promo
l'(~r LI1 (Ju[orwmia del aprendizaje, sin que existan 
sU/lci('nt(~m(m te Los medios adecuados para hacerlo. 



Bibliografias btisicas, produccion de textos y Libros 
en Las materias en que hagan falta, y ediciones loca
les mejor adaptadas, son remedios para aumentar 
el rendimLento escolar y haeer disminuir la repro
bacion. 

15. Las irzsufieiencias de la biblioteca en cuanto 
ala composiciun del acervo y al numero de ejempla
res aumenta las difieultades de muehos alumnos 
para obtener informacion sobres sus materias, y 
hace disminuir el aprovechamienlo escolar. 

16. La evaluacion defecluosa, hecha sin sistema 
ni tccnica~ apropiadas, conduc(~ a la arbitrariedad y 
no permite conocer el aprovechamiento escolar ni 
evaluar objetivamente. Los postulados dd Colegio 
exigen evaluacion continua, veraz y formativa. -

17. Rn algunos casos las dcficiencia~ en la prepa
racion profesional y pedagogica de los profesores 
causan reprobacion y bajo rendimiento, a pesar de 
los esfuerzos de los alumnos. 

18. La falta de trabajo conjunto de los profeso
res que tome en euenta sus diversos puntos de vista 
para la elaboracion de programas, guias, extraordi
narios, etc. contribuye a un menor rendimiento aca
demico y es ocasion de teprobacion. 

19. Las limilaciones actuales de la carrera do
cente de los profesores, a pesar de los avances qUI! 
representan Complementacion, Regularizacion y 
PEC, no favorecen suficientemente la obtencion de 
los objetivos del Colegio, el aprovechamiento esco
lar y la disminucion de la reprobacion. 

20. La fall a de coordinacion y de planeacion 
conjunta de trabajos academicos entre Areas y Di
reccion genera bajo rendimienlo academico y repro
bacion. 

21. Influyen en el bajo rendimicnto escolar.Y 
en la reprobacion las deficiencias en La prcparaciim 
previa de los alumnos, sobrc todo en habilidades 
para realizar operaciones intelectuales basicas (leer, 
observar, medir, escribir, hablar, etc.). 

22. La asistencia de los alumnos a clase es esen
eial en el sistema educativo del Colegio, sobre todo 

por el numero redueido de horas de clase propio del 
sistema del Colegio. En elias se debe proporcionar 
,,1 al1l,mno los elementos sufieientes para el desarro
llo progresivamente autonomo de su capacid~ld de 
aprender. Faltar a clase significa eliminar un compo
nente esencial del lrabajo academico, influye nega
livamente en el rendimiento escolar y aumenta la 
reprobacion. 

23. Pueden ser muy diversas las causas por las 
que un alumno deja de estudiar sus materias u omi
te los trabajos obligatorios, pero sin estudio conti
nuo no hay rendimiento escolar posible. La negli
gencia de los alumnos es tambien causa de la repro
bacion en d Plan tel. 

24. EI medio cultural del que provienen los 
alumnos, dominado por formas de penetracion 
ideoLogica enajenanles, es profundamente diferente 
y se opone a los valores culturales que intenta pro~ 
mover el Colegio. Esta d~ferencia, ignorada con frc
cuencia pero siempre presente, provoca di/icultades 
de motivacion, d(~sadaplacion e incomprension del 
sistema entre los alumnos y genera bajo rendimien
to escolar y reprobacion. 

25. La can~ncia de hcibitos de estudio y la impe
ricia en el manejo de los procedimienlos mas de
mentales de trabajo intelectual aumentan las dificul
tades de los alumrws, al llegar al Colegio, .y dificul
tan d trabajo de los profesores. Si no Sl! les pone re
medio radical en d primer semestre, estas deficien
cias gcrwran bajo n~ndimiento escolar y reproba
cion. 

26. La incomprension de los objetivos y de las 
Iormas de lrabajo (~spec ~ficas del Colegio dan origen 
a fillta de mOlivacion, parlicipacion insuficiente, 
bajo rendimienlo escolar y reprobacion. 

27. Las d(~Iiciencias d(~ apn!ndizaje dd prim(~r 
semestre, sobrc torio (!11 lo que Sf! re/iae a procedi
mientos de lrabajo eienwntales (leer, hahlar, escri
bir, cOfL(;epCiOlwS fundamentaZes de las materias, 
etc.), repen;uL(~1l en los sCfTwsln!s signil'nles y son 
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origen de bajo rendimiento escolar y de reproba
cion. 

28. Los tres primeros semestres son decisivos 
para que un alumno termine en tres anos su bachi
llerato. Hay un numero critico de materias reproba
das, probablemente tres, que si resulta mayor alfi
nal del tercer semestre, hace muy improbable el paso 
de los alumnos a licenciatura en los tres anos citados. 

29. Las dificultades y la duracion del transpor
te, cuando superan ciertos niveles, influ yen en el 
bajo rendimiento escolar y hacen crecer la reproba
cion. 

30. En conjunto, la poblacion de los Planteles 
del Colegio no se encuentra en familias situadas en 
los niveles socioeconomicos mas desfavorecidos del 
pals. Mas que los aspectos estrictamente socioeco
nomicos parecen influirdirectamente en La reproba
cion y en el bajo rendimiento de los alumnos las ca
rencias culturales. 

31. La poblacion estudiantil del Colegio es ma
siva. La discrepancia entre este dato basico y ciertos 
procedimientos de trabajo academico aun emplea
dos, de tend~ncia individualista y artesanal, in.flu
yen en el bajo rendimiento escolar y en la reproba
cion. 

32. La discrepancia entre lo realmente visto en 
los cursos ordinarios, las gu{as publicadas para la 
preparacion de extraordinarios y los examenes ex
traordinarios mismos es causa inmediata de reproba
cion de los alumnos. 

33. La discrepancia entre el nivel de la ensenan
za realmente impartida y el nivel exigido en los exa-
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menes extraordinarios es causa de reprobacion de 
los alumnos. 

34. Las diferencias entre las formas de cvalua
cion que se emplean en los cursos ordinarios, y las 
empleadas en los examenes extraordinarios son 
causa de reprobacion de los alumnos. 

35. Las diferencias en los enfoques y contenidos 
de los programas seguidos por los profesores son 
causa de reprobacion en los examenes extraordina
nos. 

36. Las deficiencias en las tecnicas y formas de 
evaluacion empleados en los examenes extraordinn
rios son causa de reprobacion de los alumnos. 

37. La falta de preparacion para prescntarse a 
los examenes extraordinarios es causa de reproba
cion de los alumnos. 

38. La insuficiente comunicacion con los alum
nos sobre las condiciones y circunstancias de los 
examenes extraordinarios es causa de rcprobacion. 

39. Existe la posibilidad de que gran numero de 
los alumnos que se presentan a los extraordinarios 
se cuenten entre los alumnos que nunca asisten a 
clase. 

40. La cscasa informacion, la falta de claridad y 
otras deficiencias pedagogicas hacen urgente la revi
sion de las gULaS de examenes. Estas deb en permitir 
a los alumnos preparar los extraordinarios con posi
bilidades reales de adquirir autonomamente los co
nocimientos y habilidades esenciales para ser apro
bos. 

Profres. Piedad SoUs Mendoza, Jose Bazan Levy, 
Rafael Carrillo Aguilar, Horacio Esparza Garcia, 
Pablo Gonzalez Tejadilla, Jesus Maza Alvarez, Marco 
Moreno Nishizaki, David Ochoa Solis y Ricardo 
Wilde Ram{rez. 
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RESENAS Y DOCUMENTOS 

PUNTOS DE VISTA DE ESTUDIANTES DEL 
PLANTEL NAUCALPAN SOBRE LOS 
T ALLERES DE REDACCION Y LECTURA ~ 

Un alumno: 

Durante el mes de agosto de 1979, los profesores de los seminarios de Talleres realizamos una serie 
de eventos con el fin de analizar los resultados de nuestro trabajo. Se hizo una presentacion a los estu
diantes de las actividades realizadas por los Seminarios y como parte final, el 9 de agosto, un anal isis de 
los ~!smos. En esta ultima reunion intervinieron los estudiantes dando sus puntos de vista sobre las mate
rias de Lectura y Redaccion. EI presente documento recoge, tal como fueron expresadas, las opiniones 
que los estudiantes vertieron, y que pueden resumirse en las siguientes constantes: 

La materia del taller de Lectura no logra inculcar en el estudiante el hcibito de la lectura. 
Los textos clasicos griegos y latinos dificultan la comprension de la lectura. 
Los textos utilizados en el primer semestre deberian estar mas proximos a la realidad socio-cultural 
de los alum nos. 
La finalidad de las lecturas propuestas por los profesores, no queda clara para los estudiantes. 
En cuanto al metodo de anal isis, desde el primer semestre se deberan plantear las operaciones mas 
complejas. 
Falta gradacion en los objetivos propuestos para las materias. 
No hay coherencia en los cuatro semestres. 
Falta relacion en las materias, en general. 
Imprecision en los metodos de evaluacion. 

Los alumnos mencionaron tam bien, de manera lateral, dificultades en otras materias, mismas que 
aparecen en este documento que presentamos. Los problemas senalados por los estudiantes han confi· 
gurado, en diferentes tiempos, preocupaciones de los profesores. Valgan las opiniones de los estudian
tes como un elemento que confirm a la necesidad de darles solucion. 

}' 0 me quisiera ('xpresar subre dos materia" en 
las euales l(~ngo problemas. Tenf,o problemas en 
Hisloria: en los exanwnes sc nos pregunta cosas 
que no se nos cruwnan; 0 sea a nosolros nos haccn 
per lextos los cuales entenderenws de una forma, 
pero el maestro no caliIicara a parlir de esa forma 
de ver. En Redaccion IV talnbien tenenws un lexto 
para que el ma('stro nos adarara las dudas. Yo pien
so que los Talleres de Lectura y Redaccion son mas 
objetivos que las olras malerias , porque nos dan 

por lo menos una forma de analisis de los textos 
que son obligalorios. En cambio en las olras mate
rias no lenemos una forma de aruilisis concreta. 

Un alumno: 
Qucria decir que, por ejemplo, en Lectura a 

* Hemus resoetado las exoresiones de los alumnos 
tal y como fueron regjstradas por la grabadora con 
el fin de conseroar el valor documental de las 
mlSmas. 
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principio de semestre nos dicen de un libro que te
nemos que leer; pero realmente no sabemos para 
que vamos a leer ese libro, sino nada mas vamos a 
leer ese libro porque vamos a obtener una califica
cion y si no lo leemos, vamos a repro bar 0 nos van 
a bajar puntos: pero no sabemos realmente para 
que nos va a servir esa lectura. Luego muchas veces 
no entendemos bien como hay que analizar un libro 
para encontrar la ideologia del autor, los objetivos 
que nos dan para leer ese libro. Y tambien otra 
cosa: en Historia, por ejemplo, nos dicen que es el 
materialismo historico, pero realmente yo, en 10 
particular, no entiendo bien para que nos puede ser
vir en la practica; entonces en Redaccion y Lectum 
mas 0 menos si se hacen las practicas de investiga
cion de todo eso, pero en Historia nos dicen que es 
el materialismo historico, pero realmente no sabe
mos para que nos puede servir. 

Un alumno: 
Bueno, uno de los principales problemas que en

contre es la falta de organizacion en los diversos 
programas desde el primer semestre, las d~ferencias 
que se ven en el programa del primer semestre cuan
do entramos, al del tercero y cuarto. Por ejemplo, 
en primer semestre, en mi caso, en Lectura no nos 
dedicabamos a personajes principales a argumentos; 
ahora ya en tercer semestre con mi profesor, cuando 
llegabamos apenas nos planteo el problema de que 
como es cl argumento, las principales caracteristicas 
del cuento 0 de la lectura, pasarlo a la realidad. La 
mayoria de nosotros dijimos, d que es esto?, no 
sabemos; asi es que el principal problema, yo creo 
es la falta de organizacion en los programas de pri
mero, segundo, tercero y cuarto semestres que, 
como esttln estructurados muy d~ferentemente, no 
tienen relacion. Yo opino y digo que una solucion 
es que desde cl primer semestre, des de que venimos 
aqui, hay qU(~ organizar a los alumnos para que esos 
textos Los apliqu(~n a La realidad, as i lU(~g(), luego. 
Gracias. 
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Un alumno: 
Bueno tambien yo creo que en primer semestre 

se le deberia de dar al alumno un contenido teo rico 
ace rca de todo el contenido que se nos dani mas 
adelante, para que sean mas entendibles, los text os 
que leamos. Tambien en Lectura, dan al principio 
textos con varias palabras que no se entienden, y 
que en el diccionario buscandolas, tampoco tiene: 
son muy pocas las que se entienden. Entonces, para 
esto, yo propongo que en los primeros semestres se 
de una teoria accesible a los alumnos y luego mas 
adelante irlos induciendo para que 10 apliquen a la 
realidad, para que despues ya mas adelante entien
dan todos los textos que se nos dan. 

Un alumno: 
Bueno, tambien otro problema es la comunica

cion entre maestros, si, hay maestros que no se 
prestan a platicar con elios, a plantearles nuestros 
problemas de clases. Nuestro maestro de Redaccion 
es uno de elios, yo soy del grupo 53, nuestro maes
tro ha entrado en comunicacion con nosotros a ulti
mas fechas nos ha venido diciendo; vayan a la bi
blioteca, yo les ayudo a hacer sus trabajos, pero eso 
hubiera sido desde el principio, dno?, tener una co
municacion mayor con el y que el se pres tara a eso. 
Nuestro maestro no hace concordar con las ideas 
que llevamos en primero y segundo semestres de re
daccion, lo que hemos llevado en tercero y cuarto, 
o sea que es muy d~ferente, el cambio es total con 
nuestros dos maestros, 0 sea. es la comunicacion 
que se debe tener con el alumno, tratar de entender-
10, asi como nosotros tratar de entender a nuestro 
maestro, en su manera de hablar hacia nosotros, 
dno? Nuestro maestro quiza nos dice verdades que 
nosotros no entendemos, 0 mentiras que tampoco 
enteridemos, d s i? Fs todo. 

Un alumno: 
Bueno, tambi{m queria, voya decir una sugeren

cia, que he notado y he vis to, por plcitica, que he 



t~nido con otros compaiieros, que las lecturas que 
dejan en La mayoria de las veces las tomamos como 
forzadas, 0 sea, nosdejan para leer, por ejemplo, lu 
narrativa del boom; pues hay compaiieros que no 
se interesan por La lectura 0 no Ies gusta 0 no Ie en
tienden; entonces, mas bien, en vez de interesarse, 
se ven forzados a leer por pasar la materia, por tener 
calificaciones, se van forzados a leer este tipo de 
libro. Una sugerencia que yo daria, seria que se hi
ciera una encuesta en los grupos, para ver que tipo 
de libros son en realidad los que Ia interesan, si, al 
alumno. Porque hay varios libros como los que estan 
en primer semestre como "La Odisea", todo eso, 
que aparte que se haee uno bolas con tanto nombre 
raro que saLe, pues no se entiende nada, simplemen
te se lee por tener La caLificacion, entonces, pienso 
que haciendo una encuesta por ver que realmente 
interesa al alumno, se podria obtencr un mejor re
sultado de La lectura. 

Un aLumno: 
Bueno, una de las otras contradicciones que en

contre, estti en eL programa de Historia, por ejem
plo, en el primero, segundo y tercer semestres, 
nada mas nos dedicamos a decir "Zapata hizo esto" 
o "Napoleon Bonaparte hizo esto". Nosotros ya es
tudiamos este tipo de Historia desde la secundaria, 
y despues de nuevo en primero, segundo y tercer 
semestre. Ahora, ya en cuarto esto se nos va en 
teoria de la historia; ahora nos dicen que la forma 
de ver la historia asi que Zapata hizo esto, es una 
forma no aceptable; entonces, yo opino, yo digo, 
que eso de la teoria de la historia -10 cual viene re
lacionado con 10 de lectura- que ya cuando alfinal 
vamos a tener esas materias, y Las aplicamos, ya se 
de como debe ser como, por ejemplo, en Historia, 
todos los conceptos de como ver La historia, se da 
hasta el ultimo y much os de nosotros, si se pregun
tara ahorita que es 10 que vimos en Historia, pues 
van a decir "ay, pues 10 hubieramos visto al princi-

pio, para poder analizar mejor los conceptos que 
estamos aplicando". Nada mas. 

Un alumno: 
Bueno tambien que en Lectura eso de que La 

Odisea y esas lecturas no nos siroen para nada, yo 
digo que si nos sirven, porque todo es historia, es 
un proceso de como va desarrolltindose la escritura, 
como escribian antes y como escriben ahora; enton
ces nos podemos dar cuenta de La d~ferencia que 
hay. Tambien sobre el metodo experimental y el 
metodo que nos enseiian en Redaccion. Muchas 
veces 0 no sabemos 0 nos damos cuenta no se por
que, pero no relacionamos Redaccion con Biologia; 
entonccs nos dan un metodo d~ferente en Biologia, 
nos dicen unos pasos, no que son fundamentalmen
te los mismos; pero como decir, no es lo mismos en 
Redaccion que en Biologia. En Redaccion nos dicen 
que la hipbtesis y todo 10 primero sc tiene que ob
seroar y leer antes que hacer la hipbtesis; y en Biolo
gia, por ejemplo, nos dicen, hagan sus hipbtesis, 
pero no tenemos bases para hacer la hipbtesis por
que ademas como es Biologia, tenemos que hacerlo 
como se nos ocurra. En Redaccion s i tenemos bases, 

nos dan bases para hacer una hipotesis porque nos 
dieen tienen que leer determinada cosa, en deter
minado tema nos dan, pues, bases para poder hacer 
una hipbtesis, bueno, no se si me entiendan, ;,no? 
es mu y d~ferente la exposicion de como realizar el 
metodo. Es todo. 

Un alumno: 
Bueno, si, en cuanto a Redaccion, a mis maes

tros siempre les dije 10 mismo: se nos enseiio en pri
mero y en segundo a haeer resumenes, a hacerfichas 
y yo dije que cso no servia para nada y realmente, 
como nos 10 dieron, no nos servia de nada, porque 
no iba encauzado a hacer un resumen de algo 06-
jetivo y ubicado con nuestra reaLidad social y nunca 
lo han ubicado con la realidad social nuestra, ya no 
digamos a nivcl politico nacional, sino a nivcl inter-
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no del Colegio; nunca Lo ubicaron asi. Y si no nos 
dan las ideas para ubicarlo dentro de nuestra reali
dad, de nada siroe que nos ensdien a hacer resume
nes en fichas. En cuanto a los aruilisis de los perio
dicos, estoy .~eguro que mas del 70 por ciento de 
los companeros quc analizamos periodic os, haccmos 
las fichas y los analisis por la calificacion, pem por 
ej(~mplo, estuvimos cstudiando las noticias sobre Ni
caragua. En Nicaragua, se dio un proceso, una revo
lucion, un cambio a nivel mundiaL, que se va a escri
bir en la His to ria y que es un ejemplo para las de mas 
sociedades latinoamericanas; pero nosotros hacia
mos el trabajo sobre esas nolicias y pun to; pero no 
sabemos de que se lralaba 0 sea se debe de desper
lar cl inleres de acuerdo a la rcalidad social que es
tamos viviendo y no lo estan haciendo, y eso csta 
mal. 

Un alumno: 
Bueno, es respecto a la materia de Lectura. Se 

hizo una proposicion de que los alumnos die ran te
mas 0 libros que a eUos les gus tara leer; pero 
~como?, me pregunto, es una pregunta abierta, para 
quien la quiera contestar: ~como podemos nosotros 
dar libros si nosotros no conocl~mos libros buenos, 
no sabemos leer libros bUl~nos? Si se proponc uno, 
si se proporw otro libro, es pOt'que ya lo ldm().~ 
pero , I ~ S una prcgunta: ctlmo rwsotros podemos sa
ber que libros buenos tcnemos que leer. 

Un alumno: 
Conteslando a tu pregunta, yo propondria que 

los profesorcs informaran a los alumnos sobre los 
libros mas accesibles a uno y mas 0 menos uno po
dria darse cuenla de lo que tratan esas lecturas, para 
dar nuestra opinion acerca de elIos. 

Un alul1uw: 
Si, en cuanto a Historia, nw he dado cUl~ nta de 

que los maestros que me han tocado y conozco 
varios maestros de historia, son en su mayoria de 

36 

ideologia comunista 0 sucialista, y puede ser que 
ya esten conscientes. Y lo que les molesta, me he 
dado cuenta, es la apat fa y cl apolitismo que hay 
aqui dentro del Colegio. Y si hay un alumno que es 
apatico y apolitico, entonces Le achacan que es maL 
aLumno, que no estudia, que no trabaja, peru si eUos 
mismos no saben despertar la conciencia politica, 
entonces como 10 rcpudian y como 10 hacen a un 
lado. Si ellos ya son socialistas 0 sun comunistas, 
pues, tratan de concientizar a La gente y no Lo 
hacen, y entonces por eso 10 reprueban y por eso 
piden en un examen que Le escriban exactamente Lo 
que dijo Marx, pero si no 10 ensenan, 0 si 10 ense
nan, pero no objetivamente, subjetivamente s i. 

Un alumno: 
Bueno, lambien un problema qUi' hay en casi 

todas las malerias, es que muchas veces nos dl~jan 
tcxtos muy abicrtos, muy complcjos texlos que no 
se enticnden, entonces yo propondria que se en .~e
naran textos mas .tiiciLes, para desptuis ya ir a un 
desarrollo. Muchas veces, despues leemos y, por 
ejemplo en Redaccion, Ciencias Sociales, muchas 
veces no sab iamos ni que eran Ciencias 8ociales, ni 
sabianws que es ideoLogia , 0 cosas asi. Yo creo que 
desde un principio Sl ~ rldJl'n dar lihros nuts simples, 
para que se lleve un proceso y ya, eua flIio nos tOljUl' 

I~Stl' tipo de lectum, ya sean mas compn~ f/,sihles 
para nu.wtros. 

Un alumno: 
Bueno, sobre lo que dice La companera dl' los li

hros: pienso I ~ n qUI~ en La M!cundaria ya n().~ dan 
UIWS libros de compmnsion mas f(icil y aqu i es ya 
un nivel superior. Es justo, bueno, no justo , sillo 
que, si entramos (l un nivd supl'rior, nos (/I'hell 

poner libros que ya deiJI't1ws comprl'lIder. Iidamll
do lo qUI' tlij() la comparl.era, yo hI' visl() (lUI' I'll I'U 

rios grupos y varios IIUlI'S/,roS , 110 lilli/a /lUIS los pro
fl'.wn ~s <iI' Tallal's sino <11' ()lms IIUllerias, II os pOll I'll 
iI!xtos, pl~r() Inucha.~ v('c(' .~ n() n () ,~ ayll dan a ('om-



prender los conceptos que hay ah i; y nosotrus les 
pregufl.tamos por que nos piden texlos lan d~fic~les 
d(! comprender; y nos dicen que hay que recurnr a 
las fuentes primarias de la informacion, que no 
deuemos aceptar informacion secundaria 0 de se
gunda man(); pero yo digo, es mi opinion; dcomo 
vamos a comprender los textos principales, si no se 
nos enser1a primero a comprender los c()nceptos 
que hay ah i? Tal vez en los textos de segunda mano 
encontremos que los eoncept()s estan milS explica
dos; entonees, yo propondria que los profesores 
empezaran primero y por estos textos explieando 
cuales sean sus errores, en cas() de que los tengan, y 
luego .~e pase a los textos de primera mano. 

Un alumno: 
Bueno, tambien queria decir, que en cuanto a 

la relacion que existe entre todas las materias, yo 
estoy en mi grupo, hicimos un experimento para 
ver como salia eso de relacionar todas las materias, 
un trabajo interdisciplinario, parapoderdarnos cuen
ta de la importancia de cada materia en relacion 
con otra. Porque muehas veces decimos esta mate
ria no irnporta, para que nos sirve, dno? pero des
pues n()s vamos dando cuenta de que, por ejemplo, 
en His to ria, jcomo no hicimos caso de 10 que nos 
diJemn en Redaccion y ahorita nos serviria bastan
tel. No sabemos rcZaeionar las materias, un en/oque 
as i para poder relaeionar t()das las materias es im
portante. 

Un alumno: 
Si, ahora, en cuanto a Matematicas. El ano pa

sado tuve un maestru que llego y dijo: el nivel aea
demico en malematieas esta muy bajo, asi que la ea
lificacion minima para pasaria va a ser ocho. Eso 
considero que es muy arbitrario dno? si esta estipu
lad() en los Estatutos de la UNAM que seis es 10 mi
nimo para pasar; y si esta muy baJo el nivel no sola
mente es por culpa de {os alumnos desde la prima
ria, secundaria, sin() tambien por parte de los maes
tros. En primera, bastantes maestros de este Colegio 

necesitan un curso de relaciones humanas y (,tro de 
pedagogia, porque no la tienen; entonces eonsegui 
que el profesor este nos diera minimo siete para pa
sar y reprobamos en aquella oeasion bastantes. Los 
que ten ian poco mcnos del siete de calificaeion, se
gUn los Estatutos pasaron, pero segun el pro/esor 
no pasaron con esa eatifieacion; as i es que yo creo 
que eso es muy arbitrario; si esla muy bajo el nivel, 
mas bien es por culpa de ellos que de nosotros, y 
mas bien por culpa dcZ sistema desde la primaria y 
secundaria que de nosotros. 

Un alumn(): 
Bueno, si, queria deeir que de primero a segun

do, creo que ya se habia dicho, a tereem y cuarto 
hay un eambio muy grande; el alumno se siente, 
cuando menos eso me paso ami, dno? me senti des
controlada, . porque en primem y segundo, todo 
muy calmado, todo no los daban en la mano, easi 
dno?, si partieipabamos, pero no es 10 mismo que 
en tereero y euarto. Yo pienso que des de en primer 
semestre se deberia seguir ese metodo, ineitar al 
alumno a que participe y a que investigue por su 
cuenta, porque rnuehas veees tambien nosotros 
muy eomodinos queremos que el maestro nos 10 
de todo y en primer y segundo semestre, pues real
mente much os maestros nos 10 dan, depende del 
maestro que nos toque; pero en tercero y cuarto si 
viene un cambio muy grande, la mayoria de los 
maestros si haeen que los alumnos investiguen por 
su cuenta y que den sus opiniones. 

Un alumno: 
Bueno, se ha hablado aqui, acerca de 10 que los 

profesores deberian haeer en cuanto incremental' el 
nivel academieo y el rnejoramiento de los alumnos 
en cuanto a las demas materias; pero creo que tam
bien los alumnos tienen una participacion aetiva en 
esto, deben tener una participacion activa. Se dice 
que los profesores son los que muehas veces inter
vienen en que haya apatia en el salon en los grupos, 
y que, tambien eUos, mueha.s veees son los culpa-
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bles de que los aLumnos esten descrientados en 
cuanto a los problemas que hay en La escueLa y que 
los pasos que se han dado para mejorar son muy 
pequenos. Pero creo que tambien los alumnos 
deberian de actuar, aunque La cuLpa d(! los profeso
res es no informar a los alumnos, tambien La culpa 
de Los alumnos es de no informarse, no interesarse 
en los problemas que hay en el Plantel. No solo 
deberia estar La responsabiLidad de parte de los 
maestros de informar de dar, sino tambien de los 
alumnos de obtener esla informacion y lralar de 
informarse cada vez mas sobre los probLemas. 

Un alumno: 
Algo que se me hab ia pasado, y que considero 

que es algo mucho rnuy importante; en un salun 
hay un grupo de compaiieros que son apaticos aL 
profesor, a la materia, en fin, al sislema; enlonces 
el profesor imparte su clase - me refiero (!n w~neral 
a Lectura- a un Nile delerminada d(~ alumnos que, 
si no Ie prcstan atencion, por Lo mcnos Lo estan 
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viendo, aunque esten pensando en Francia, en /ta
lia 0 en cuaLquier otro Lugar. Eso est(i muy maL, por
que d pro.f~sor se concentra en una elite de aLumnos 
que lo eslu viendo, que hace un c ireulo aLredcdor 
de Cl y no loma en cuenta a Los delnu .~ aLumnos; y 
es por cuLpa de d, porqu(' los riemus aLu mnos no 
('stan dentm de La dill', I'ntonces el prolesor es pL 
que Los debe /wcer (,!ltrar a La dite, por tn('dio dd 
cOl1ocimiento y d('sperlando el inl('rps hacia La da
se, y no Lo !wce. 

Un aLumno: 
Bueno , I'S oim punio de La participaciu n. Cn?o 

que ('.s il1lporlani(' , ;,no"l, hay nwe .~tros , principaL
menle de Leclura qLW loman aLgullas parl.icipacio
nes tOlltas, asi, asi por asi dec iri(). Se dice una cosa, 
y un aLumno la repit() otra v('z; y entoflces esa.~ par
licipaciones s(~ van acu muLando y u('() que es injLts
lo , y hay compa fiero s que parlicipan de una forma 
muy buena y lic/He' n La misma parlicipacibll que 
compaiicro que repile Lo misnw que pL dijo 0 hasta 
menos. 



PROPOSICION DEL AREA DE T ALLERES DEL 
PLANTEL NAUCALPAN. CURSOS DE 

SELECCION 1973 (Segunda Parte) 

v. ~ Como evaluar a los candidatos a p rofeso res del 
Colegio? 

a) Enfoque General. 

El problema de la evaluacion de los profesores 
de aspirantes del Colegio no es esencialmente d~fe
rente del problema de la evaluacion de los alumnos. 
Negarse a intentar una evaluacion sistematica 0 ne
gar su posibilidad misma, es reconocer que nuestras 
propias evaluaciones en el Colegio se hacen de ma
nera empirica, sin sistema y sin seriedad. 

1. Acti tudes vi tales. 

Las actitudes vi tales pueden evaluarse funda
mentalmente por medio de la observacion y de esca
las (cfr. Manual de Didactica General, PEREZ RI
BERA et. al. , pp. 99-100). 

Para la utilizacion de estos metodos es indispen
sable: 

1. Fijar claramente las actitudes vitales que se 
quiere evaluar a traves de una descripcion precisa. 

2. Determinar en que conductas observables se 
manifiestan dichas actitudes: Como actua una per
sona que, es, por ejemplo, respetuosa de las opinio
nes de los dem(Ls. 

3. Determinar en que circunstancias del trabajo 
concreto del curso pueden mejor manifestarse las 

conductas observables elegidas. 
4. Realizar esta evaluacion por medio de Jarias 

personas (cinco al menos) que den su opinion sepa
radamente y comunicarse entre si sus puntos de vis
ta sobre los profesores evaluados. 

2. Preparacion Academica. 

Para evaluar la prcparacion academica de los 
maestros se puede seguir entre otros los siguientes 
cammos: 
- Para evaluar La capacidad del profesor para in
formarse por cuenta propia, se Ie puede proponer 
que realice una pequena investigacion sobre un te
ma de su materia nuevo para eL, pero conectado de 
alguna manera con su campo de actividad se puede 
evaluar as i. 

a) su conocimiento de las .fuentes de informacion. 
b) su capacidad de utilizarlas de manera correcta y 

eficaz. 
c) su habiLidad para ordenar y criticar los conoci

mientos, resultados de su investigacion. 
d) Su precision en la presentacion, etc. 

El dominio del metodo de trabajo en su area, 
puede evaluarse a traves de un ejercicio de apLicacion 
de dich() metodo a un tema nuevo para el maestro 
y de una descripcion sistematica del metodo em
pleado, Ejemplo: En el Taller de Lectura se puede 
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pedir que los prole.wres (lILali(,(~ rt un r;uento, un 
poema , una picza de lealm y que en un rrU)ffwnto 
.mbsrCUl!nl(! (~ xpliquelL oralmenle. () por esuito d 
metodo empLcad(), Los flwmcnlo,s del desarrollo de 
su aplicar;ibn, sus presupueslos, elc. 

l,os r;olwr;imienlos dd pro/i!sor s(' evaLnan;//. por 
mediu de Los ejercici()s anleriures () de olros aruiLo
gos. 

3. MHodo Pedagogico. 

La manera mas eficaz d(! evaLuar las actitudes y 
cunucirni/~ /ll()s p(!da~;bp,icl):, Je to:; pru(csu: c.". cs sin 
duda la observacion de su lrabajo en los grupos. Para 
elio es indispensablf! eLahurar escalas y Iijar cril erios 
claros y precisos que lumen (!Il cUl!nla las acliludf! s 
que el Colegio cunsidera esenciales desde d punlu 
de visla pedagogico. SI! pUl!de procI!der lambilill 
pLanteando situaciones extremas imaginarias que 
obliguen al prolesor a apLir;ar sus uiterios y a mani
festar su verdadera manera de ser, muchas veces no 
plenamente conscif!nte para el profesur mismu. 
EjempLo: un profesor llega a su grupo, Los aLumnos 
estan en el centro dd saLon bebirndo y jugando ba
raja, el prof(~sor los invita a com(!nZar d lrabajo y 
se ni(!gan, ;,que haria u,,\led y ci)mu justi/ica La so
Lucion que uskd propolldria,( /,a discusiim snhsi
guientr oIreccnl mtdtipLes ocasiolws para ettrilJue
ccr la ()usI'rvar;i/m el(! lus parlicipantes. 

b) Sugerencias pnicticas. 

La evaluacion df! los aspirantes a profesures en 
el C. C.H. debera abarcar dos areas: afectiva y cug
noscitiva. 

Pmlendicndo que La evaLuaci/)fl dc estus aspec
tus del individuo s('a lu flUi.~ prl'cisa y objetiva pusi
ble, se plantea aqu i LUI. nll;l()du de evaluacion quI' 
se realizara en Las dis lin ta.~ etapas dd cursu y quc 
reunini un punlaj(! lall amplio, lIlU! pamila pn' r; isar 
COIL facilid(l(J Los direrenll~ s gruP()S de dasificacion 
en cl que se induira a Las aspirantes , para su fUiura 
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canlralaci/JIl. 
Las etapas dd (;IUW I'n el que se sugil'n> sc rea

Lice d procl'so ('uuLlialiv() SOIL : 

I. Curso de Did(iclica Gelleral. 
2. Prriclica. 
J. Inlannaciun wbre d Colegio. 
4. Demoslraciun de conu(;imienlos a(;adcmicos. 

J. Curso de Didactica General. 

I~ n caso d(~ ser realizado par d Cen.lro dl'Didac 
lica 0 por aLgulw insliluci/m similar, se (f. ceplara d 
mNo(/o y Las illr/icar/on!s propue .~tas . Si por mzUlws 
de per.~onaL est(! cur.~o 110 lo imparliera d Centro dl~ 
Didliclica () algl.Lfl.ll olra 1llSliluciuII similar, se .~u
gien! que ufIa comi.~if)f! de ires maeslros nombrados 
poria Academia n!spectiva y que cumpLan los requi
sitos plantead()s en d apartali() mecanica dd nuso 
se encargue de imparlir el curw y de realizar La eva
luacibn correspundienlc. El cursu £Ie Didactica Ge
neral Sf! presta para evaluar el area a.fectiva y el area 
cog" osciliva. 

Algunos d(, los indicadores qUI' Sf! p()driall (!m
pl/!ar (!n I'sl!' cap ilula sertan: 

AREA AFECTIV A 

L. R(> .~ponsauiLid(lr/. 

2. Inlerr'!s en lus prohLemas sociales y polilir; us. 
3. Capacidad dl! aut()crilica. 
4. CapacidaJ de aitica. 
5. Disposicion para aprender. 
6. Capacidad pam lrahajar en (,quipo. 
7. Aclilud anll' la r/iscusi/)fJ y d ditilogo. 
8. Respdu p()r las opiniulws de la.~ d(~ lIuis. 

9. Capacir/ad para Jilln/all/ elliar Las propias upi
nwnes. 

L O. ParlicipaciulL ('n La soLucion de probl(!/rws. 



AREA COGNOSCITIV A 

1. Dom,inio y aplicaciun de la lerminologia. 
2. Conoci,niento de los crilerios para distinguir 

las d~rerenles elapas del proceso de ensefianza 
aprendizaje. 

3. Habilidad para aplicar los conocimientos ob
tenidos en un problema completo. 

4. Capacidad para analizar los elementos inter
nos y externos que alteran una evaLuacion. 

Es muy impurtanle que Ius aspirantes participen 
en La evaluacion; estu permilc sumar a las c~fras 
dallas por lus responsables del cursu, las calificaciu
nes que los mismos aspirantes se otorguen entre 
ellos; ademas de beneficiar la evaluacion finaL, al 
permitir ampliar los datos de muestreo, facilita la 
evaluacion de la capacidad critica y autocritica. 

Hay una gran cantidad de procedimientos que 
pueden emplearse para realizar las evaluaciones; se 
sugiere ver el Manual de Didactica General editadu 
por el Centro de Didactica y citado en Uneas ante
riores. Algo que facilitaria la evaluacion seria el em
pleo de ta~ietas, como las que se sugieren alfinal de 
este cap ituto. 

2. Practica. 

h.,'sta parte induye cl punto de vista dd profesor 
responsable de los alumnos y del grupo dondc el as
pirantc realizani su prrictica. Quiza si se pensara en 
el problema que supone la adicion de las cifras de 
50 alumnos, se concluya que esta evaluacion seria 
extenuante. Sin embargo no olvidemos la posibilidad 
del trabaio en equipo. En Lugar de t(~ner 50 tarjetas 
podriamos pensar en 10, integrando equipos de 5 
alumnos cada uno. 

Indicadores pusihles: 

El profesor: 

a) Motivo adecuadamente su tema. 
b) Cumplio sus objctivos pLantcados. 
c) Utilizo el metodo y procedimientos adecua-

dos. 
d) EmpLeo recursos didacticos congruentes. 
e) Planeo eficienternente su tema . 
.I) Coordino el trabajo de los alumnos. 
g) Fue claro en sus instrucciones. 
h) Admitio las upiniones de los alumnos. 
i) Acepto al alumno cn un plano de igualdad. 
j) Demostro conocimientus. 
k) Demostro interes. 
I) Tiene un m inimo de capacidad de cxpresion. 
m) Intento una comunicacion con el grupo. 
n) EvaLuo adecuadamente el trabajo del grupo. 

Como es evidente este capitulo permite la eva
luacion de las areas afectivas y cognoscitivas. 

3. Informacion. 

Se planteara la cvaLuacion dependicndo de la 
forma de informacion elegida. Este aspectodcl wrso 
para aspirantes permite tambien La evaluacion de 
las dos areas. Quiza La manera mas recomendahle 
dc llevar a cabo esta evaluacion sea mediante cl em
pleo de una tarjeta parccida a esta: 

AREA AFECTIVA 

Marca una cruz en el pan'mtesis que indique la 
calificacion de cada uno de los aspectos observados. 
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NO comuniques tus apreciaciones a ninguna de las 
p ersonas evaluadas, nL tampoco a los profesores 
que evaluan: 

1. Responsabilidad 

2. Respeto por las 
opiniones de los 
demas 

3. Participacion por 
las opiniones de 
los demas 

4. Capacidad para fun
damentar sus opinio
nes. 

5 4 3 2 1 
( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 

5 4 3 2 1 
( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 

5 4 3 2 1 
( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 

5 4 321 
()()()()() 

AREA CONCNOSCITVA 

1. Capacidad para ana-
lizar los elementos 
de La educacion ac-
tiva. 

2. Comprcnsion de la 
funcion critica del 
c.c.H. 

3. Conocimientos de 
las Opciorws T(k ni-
cas. 
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5 4 
( ) ( ) ( 

5 4 
( ) ( ) ( 

5 4 
( ) ( ) ( 

F quivalencias 
I = !Varia 
2 = Poco 
3 = RI~gular 
4 = BastaHle 
S = Mu cho 

3 2 1 
) ( ) ( ) 

3 2 1 
) ( ) ( ) 

3 2 1 
) ( ) ( ) 

4. Conocimientos Academicos. 

Se sugiere que cste renglon se evalue a lo largo 
de todo cl curso. La Academia nombrara a una co
mision destinada a realizar la mcdicion d e los cono
cimientos academic os. Quiza la forma mas adec uada 
fu ese el empleo d e: 

Entrevistas 
Encues tas 
Trabajos escritos 
Craficas 
Escalas 
Examenes de ope ion multiple, et c. 

Ejemplos: 

Examenes opcion multiple 

Encierre en un c [rculo la letra de la opcion que 
se aprox ime mas a la respues ta que usted daria en 
una situacion parecida: 

Los alumnos no estan de acuerdo con su .forma 
de impartir el curso y se niegan a entrar a clase. 

a) Cambiaria de grupo. 
b) Daria aviso al coordinador d el area. 
c) S olicitaria ay uda a un compafiero con mas 

experiencia. 
d) R euniria datos de los alumnos con.flic tivos. 
e) Discutiria cl problema con los demas pro.fe

sores del grupo. 
f) Solicitaria por escrito a los alumnos las causas 

de su ac titud. 
g) Discutiria con Los alumnos el problema. 

Cuando entro al grupo Lo primr!ro que hago es : 

a) Saludar. 
b) Borrar d pizllrrvn. 
c) /{ evisur mis notus. 
d) /{ epasar tncnlal,ncnll' mi exposicion. 
e) [}edir La. tarea.. 



Si un aLumno se niega a asistir aclases: 

a) Tratu de convencerLo. 
b ) No Le doy derecho a examen. 
c) Respeto su actitud. 
d) Discuto su comportamiento. 
e) Le doy bibliografia. 

Trabajos escritos : 

1. R esponda en una cuartilla La siguiente pregunta: 
~ Que es un maestro activo? 

2. Redacte un ensayo sobre: "EL empLeo de La 
computacion en la Enseiianza Media". M inimo 
de cuartillas 2. 

3. R esponda en un maximo de 20 paLabras La si-

guiente pregunta: 
~Por que quiero ingresar aL C. C.H.? 

4. Haga un cuadro sinoptico de la pLaneacion de 
un tema que requiera: 

a) Tres sesiones de una hora. 
b) EI empleo de un fonografo. 
c) EI empleo de diapositivas. 
d) La visita a una fabrica. 

Su planeacion abarcara: 

a) Tiempo 
b) Objetivos 
c) Metodo 
d) Actividades 
e) Evaluacion 

Elaboro: Comision de La Academia de Talleres 
Naucalpan, 8 de febrero de 1973 
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