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Presentacion 

Continuamo! en este numero de CuademOll del CoIepo la reflexion 
sobre diversos aspectos de la vida academica de nuestro institucion. 

Por vez primera, a troves de la publicacion de algunas ponencias repre
sentativas, leidas y discutida! en el pa$fJdo Encuentro sobre Examenes 
Extraordinarios (Naucalpan febrero de 1982), publicamos puntos de 
vista de alum nos del Bachillerato comprometidos con SU! profesores en 
el inlento de encontror sowciones para un problema que comunmente 
reconocemos como real e intrincado. 
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UNA NUEVA PERSPECTIV A I COLEGIO 

EN LA ENSEAANZA 

DE LA FILOSOFIA. 

Apuntes para una ponencia presentada por COLECTIVO C.C.H. 

1.- El surgimiento del C.C.H. se da en un momento en el que la situdcion na
cional se caracteriza, errtre otros, por los siguientes rasgos: 

1) El asceruo de la emu general del capitalumo repet:Cutiendo en una aguda 
concentracion del aparato industrial y por ende,en una modificacion de la estruc
tura ocupacional que tendia a privilegiar el trabajo calificado (tecnicos, adminutrv
dores, empleados de cueUo blanco, etc.), excluyendo de ltu relaciones de mercado 
a la gran mayoria de la poblacion laboraL. Para 1970, segUn datos oficiale., el 50 
por ciento de la poblacion economicamente activo se encontraba en Ia categoria 
de desempleados 0 subempleados. 

2) UIUJ cmis de legitimidad del Estado mexicano resultado de ede mismo eltre
chamiento de ltu expectativas de trabajo que habia comenzado· a golpear ya a uno 
de los sectores /undamentales para la conservacion del consenso nacional, esto es 
los sect ores medios egresados de los centros de enseiianza superior (medicos 1965, 
universitarios 1966-1968), ante 10 cual ese Estado mostraba una alarmante debili
dad en ltu posibilidades de soluciones politicas que exclu yeran de inicio la repre
silm anna<;la ante los conflictos presentados en los di/erentes sectores de la vida del 
pais. 

3) La emergencia de un nuevo /enomeno hasta entonces desconocido y que 
sometia a un demoledor cuestionamiento el /uncionamiento institucional que hasta 
entonces habia caracterizado al pa": la universidad de masas. 

Es asi, que el E.tado se ve ob1igado a emprender una serie de re/ormas tendien
tes a la modemizacion de los aparatos economic os, politicos e ideolOgic os, que se 
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expresan en una politica d(~ inuc!mento dd ~a,do publico manten;endo los mism(),~ 
patrones de acumuil,Cit,n caipilalista p(!m u(!c:;(!ndo de manera vert~int)$a d sl!cior 
paracstatal d,! la econom ia. p,'rmili(!IIdo la rtipida inte~rocion de sectOrt!s d(! la ill' 
telcctualidad unil1(mcitaria, (:omo d,!m,wtos ~arallt(!s del pacta sodal: manl(!IIit!ll' 
do el apoyo irrt!drido a las t!stmduras lradi('ionales de (:onlrol.~ocial (CTM. CT. 
FSTSE, etc.,) (:omo in.dan(:ia.~ t/(!/illitorias I'll d manllmimiento d(! la disciplilla tid 
trabajt). 

En d campo dl! 10 idl!olbgico .~I! I!cha a (melar ulla re/orma educatilla I:UYOS prin' 
cipal(!s /im!s son, enln' otms, la aimm:i(", d,! ulla amplia pordoll de. la pobla(:i(", 
joven CII I!dad dl! laborar. abril;nt/olm; nUt!llaS expt!daLilla.~ denim tic I/.IIa capadta· 
cion /undam(mtalml!ntt! tt!elliea .y plantC!antio d niv'" mC!tlio de cnSC!l1aflZa como 
cicio tt!rminal. Es dentro de esLt! owtt!xto qll,. SU'1{(!fI a 10 lar~o dd pai.~ nUt'llm sis· 
temas de t!ducat:ion lm:IloMgim. industrial. al{wl'l·(:uaria. coml!T(:ial. dp. ark~ .y o/i· 
cios, t!tc.; Y t!!I a,~i. tamiliell. que SUI'/{I!II institul:iwws, I'onw d Colegio d(! Cil'lI(:ias 
y lIumallidad(!s I!n il, liN 11 M. Edt!. al igualqut' los olros IW,t'I'(JS sisl('ma,~ /1(, edllcfl' 
cion media supt!ri"r. ,!sta t!fl/m:ado ·hat:ia la t:apadladim para d trobajo cali/icat/o. 
/undamtmtalmt!utl! t!1' La t! ,~/'!ra admin.i!ltrotilla; pusibilitafldo adt!nuh la intt!gra(:;{111 
dd alumnado al cicio sup,!rior df! La C!ns(!ilallza uuivt!f':(itaria. 

1I.- El hccho de que la a.'It!soria curricular ha.ya !lido dada de:cde las t'St:lt,!las .r 
facultades mas significativcu del sid(!ma un;versitario (Ciencuu. Filo!lo/ia. Qltimi. 
ccu. PolitictUl. etc.), impli(:o d que el edudiantc tipo dd CCH no ~olamc"tf' CIII/ta· 
ria con una capacitacion paro el trabajo productivo inmedialo. sillo ademtis WII 

una /ormacion propcdtlutica (:ientijica y humanistica qu(' Ie pcrmitiria aSflmir. d" 
Itna monera c/it:az. d rol as~nado por una rcaiidad in.ditucionai ('II pro(:('!W d" mo· 
demizacion. Es a$i que cl programa ~enerol de e~tudios inlep;ra. paralelarrwIIlt· .v 
':011 el mismo peso e,~pecijico, a,.iK"alura.~ de (;aroctcr humani.dico nmw atl"·':'las 
dt' .:arnder ci(!nli/ico. lp..:nit:o. Sin embarl{o. como la rcalidad adua mfly por (·"ri· 
ma de Los "bUtmos dcseos". la prol{m~ilJa cri.~i~ del capitali.'fmo ('!ltrec/,o d(! mallt'ra 
bmtal illS po,~ibilidade,~ de empi'!tI dt! 1m 1!l{rt!,~adm d(' nil'd medio. rcfll!jlllltlmw 
t!sto I!fl la quil!bra inm(!diala tid proYI'do oriK;l1ai • .:alll'f'icitllluw illS 11I'rtil~lIll' ,~ ttll" 

nil:a,~ del nU(!I!O ,~i.d( !ma. 

Otm a,~pl!dtl qUI! podriamm (k~tal:ar dl! La cf('acioll dt,i C.C.H .. I' ,~ (,II"'I:/ro ti" 
qUI'. !I,. /I('//I'rtlu (ll plan or~itltd ,I,~ II;m:uillr La· I!St'Il.t!ia a Las area,~ prO(llIdillm. la 
ma,Yori(/ tit' 1m I'ltm tdt·,~ ((:011 lit III/.;(;(J t'x('('pc;/", lid plan td su r) flll'mll (,(lIIst", i· 
ellIS t~1/ ltl,~ 1:/''''/11/ i(/ ,~ til! im: ;;OIUIS ;IIIII/stnalt's tid "aUe de M(;x;( :o (Vldlrjo. Naw'al
f'III/. , tt:;clIJlOt:;ai.:o V .·If.!ril:oLa Ortl'lIt(zi). por 10 'lIlt! La proposicit'", i"icial cit! 1' ;11. 

cllia.:i"" (',~I :lldll'filbril :(/ .~(' IIt!/II; (/ t:"illl, sMo q,l/' ("(III UII cUlIlt!/lido ratiicnlmm,tr 



opu(!.do ul plllllil'udo por Iu!l autoridmj(·!O ullir;(! r.~ilarias: did (;(.'/1 110 .m/icrflll Ills 

administrutiof/!S I,,~p('mdm;, salif!r(m (J(: til'i.~t(ls lJillf·lllado.~ a ",.~ lud",s obn·m.~ v po 
pulares (1'11' "il'i(!TIJil f'll d p,!riodo 197:1-1975 . . ~us nwmenlos cIllmina"if!l'. 

Cahp tk-.dm·f", lambif?n, Iu situaci6n inslitucional inlerna del Colepo e" Sll~ pri
meros aiios dl! "idtL EI f!squema de orgallizaci(m plall/ealm cinco areus de lrubllj(l 
en las cualt,!! I't' orw",izaba el P(!r!WflUl dm:(!fII,! (!II mf/a pLanLd, cada arf'a-"ltlf,'d 
contaba ( ' 011 (los "(lfJrtJilladort!s, fwmbradm por u 1Ia ('structura piramidal. ~ 'IlJ" 

fillU!4tm ('ra la f/'Pf/!I'I'fllm:i(m de las m.doridad(!.~ 1!1l f'l (in!u. Sill embarKo. '(l,nll III' bu 
prim('m_~ tan'as lid pl'fsonai doc,!nit! n!c it!tl iflKrt!$(ldo (l!fI .~u mayor/a il/WII('s par
ti(';1'11II t,!S dd ",,,,,imi"nto '!studianliL d,! 1968) JU(! La dl! orKallizurs(! IIutlnwnUl
m(mL(! l'n'I,,,,/o fII'I !I'm orgufli_'inw.~ '·OLf!Kiudo.~ d(!fllJm.iflUdo~ tII:adml1ia.~ , n!s(:atafl.li" 
ll,/ufI,:iim dd ('(umlillador aCadl!mico como repn!senlatillo d(~ Iu.~ uuloridad(!~ In!1I
Lf! aL pl·r.wllfll (IO(,(!IILI', pasando a SI!f rep,,!.~elltante del pl!rsoftal docent(! Irefll(! II 
Ius llu./orid"df·S d('lIlm df! .tII f !'~'1ucma dl! participacion coLcctiva y denlOcrtiti(:a, 
plant,·",,,J,, la mLm'i(", y trUfuilorif!(Jad af! lo.~ cargO!; de representacion. E.do trajo 
1" JI1W n·.~III/fIIl" '1'1f' d lrabajo aead,:mi(;" udquirif!ra ILn caracler colectivo y auto
g(!l'tiOllario </"(' impLi';ll (l la f;on.stantf· di!lcu!libn, nlOdificacion y adecuacion de los 
plane.~ J' pm;t,mmu ... ,it· (!.dudio a las nCt:(!sidadc.~ dd alumnado y a la realidad social 
ci,,;undafll,', ('(I/wirtif:ndosf! d COlf!gio f!n UII Joro de permanente analisis y criti(;a 
de los d~(t'''! fllf's asp(·(: tos fif' Iu malidad nacional. El hecho de que la poblacion es
ludiafltil IUI'ru, I'" Sll." prinwms aii,m, df! extraction Jundamcntalmente o/!,rera con
tribuyo a proJufldizar aun mas f!stc caractcr critico de la educaci6n, modificando 
sus tam;ialmen tl! los thnli"m de la relacion maestro-alumno; eslo se reflcjo Junda
mentalmente en d Iwcho df! qUI' I, ll d momfmto ell que IO!l pro/csores tomaron ell 

sus manos los procesos d,! Sl!if!f:ciiJfl dd fJ.Uf!VO pusonal docente (dirigidos a las ma
terias dl! quinto y IIP.do .~f! mf· .d,,') M ! illf;lu yua f;omo parle su.dancial de la evalua
cion la opinion d(! los alumflo. .. ('fl 1,1 trabajo Jrcnlc al grupo. 

111.- Con rf!.~pccto a La.~ caradf·ri.dicas particuiares del trabajo docente en d 
CCH, es necesario destacar La siguientc: un pro.fcsor, para reproducirse como juerza 
de trabajo, requif!rl! atend(!r Ull promf!dio de 2 J a 30 horas-scmana-mes Irente al 
pizarron. Cabe adarar que ... i La minimo a qUf! SI! aspira es a laborar 21 horas, se 
debe a un chafltaj(' muy sutil pbmLl!ado en 1m terminos de La contratacion, que 
consistc en d pago til' una "(;()fnpI!Wwl:iofl f!x tra" (el equivalente at pago de un 
grupa mas). DI! (!sta wmpl!nsaci(JfL qUl!dll1l i!xduido.~ todos aqueUos prolesores 
que no cubrt!n toll d minimo de horus rf!quaido. Tambien esta el hecho de que 
en .la remuneracion salarial se olvida que cllrubajo docente no se agota en las labo
res Irentc a los /(ntpoS, sino qUI! imptiw un tmbajo I!quivalente que va desde la pre-
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paradon de clases hasla la evalaacion finaL Es decir: eltrabajo docenLe 1m el CCII 
no es considerado en su lI$peclo profcsional, inLegra~ sino que solo se Loma en 
cuenta la presencia Ji.~ica en el aula; esto es, como trabajo a deslajo. 

Siconsideramos que cada /{rupo escolarcuenta con un promedio de 50 alumnos, 
tendremos que un profcsor debe de atender de 350 a 500 alumnos, cantidades que 
en muchos casos, sobre todo en los primeros semeslres, son sobrepasadas. Resulw 
obvio dedr que las condiciones laboralf!S no sun las mas favorablf!S para el des em
peno de la actividad academica, pues esta se da ell un conterto de sobreerplota
cion. 

Es claro que con estas condiciones laboraLes, el trabajo colectivo y la educacion 
activa no pudicron haber sido proposicioncs que seriamcnte pemaran echara anelar 
las autoridades universitarias, a pesar de que formalm(!IIte esten plasmada.~ (!II los 
documentos y discursos de los Juncionarios en Lurno. Por el contrario, cstas se pu
dieron desarrollar, a pesar de circunstancias tan adversas, mediante un proceso de 
lucha que fue crean do las academias, instancias orgcinicas que permiticron dcsarro
llar los insLrumentos para adecuar el proceso de CnS(!nanza-aprendizaj(~ a las nece
sidades de una educacion masiva con un contcnido radicalm(!IIte criliw. 

EI surgimiento del SPAUNAM logro integrar el conjunto de teluiont!s y conflic
tos, en los diferentes niveles de la vida academica, en un proyccto global de df~man

das que colocaba como aspecto central el problema de la profesionalizadon dc la 
ensenanza. Sin embargo, la respuesta de las autoridades consistio en presentar un 
conjunto de reformas a la estruclura formal de la institucion tendiente a recuperar 
el control de los organismos colegiados por medio, inicialmente, de un proceso se
lectivo de asignacion de prebendas (becas, pogos ertraordinarios por "seroicios pro
JeE-;onales", integration de profesores a puestos administrativos secundarios, etc.). 
Esto dio por resultado la progresiva atomizacwn de la actividad docente. Posterior
mente se empezo a desarroUar un sistema escalafonario que dividio aun inas las ca
tegorias laborales estableciendo diferenciacione! entre los proJesores (interinos 
"interinos ", ayudantes de profesor, interinos "definitivos ", definitivos "especia
les" de carrera, etc.), a pesar de que las labores y obligaciones siguieron siendo las 
mismas para Lodos. 

Respccto a las demandas de proJesionalizacion de la ensenanza, estt.:~ fucTOn r(!
sueltas mediante la creacion de un sistema de becas q/.lP.. si bien comenzo a remu
nerar adividades que antes desarrollaban los profesores gratuitamente (material 
didtictico, planes y programas, sistemas de evaluacion, etc.), en la practica ha seroi
do para bloquMr las posibilidades de trabajo colectivo. Esto es as i, dado que estas 
becas han sido planeaelas para ser desarrolladas individualmcnte, ercluyendo a los 
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I!tluipos de trabajo y sumiendo al CCH en un caotico conjunto de progrumns, ma
tt'riales didactic os, sisterruu evaluativos, etc_, totalmente alejados de las necesidades 
concretas de la enseiian%a y de toda posibilidad de discusion colecliva. creandose 
toda una panta/la idl!olllf!;i('Q tlue hat'e pa.~r eda.~ aclividades aisiadaJ como si real
men"! /uI!ran iral)(Jjos dt! ilwt!stil!aci/m. 

H '.- l.as mall!ria.~ rlf! '1uintu y s('1.'io St!ln<!st,,!s. l!Iltrc! lo .~ cuale.~ se ellC'IH'lI'ra la 
de fdoso/ia, tuvieron qUI! ('"/nmtar La ncc:I!sidud dt! defill;r UII metodo d(! interpre
tacion que establedcra una linea dc! wntinuidad I:on d wntcnidu d,! 10., materia., 
antecedentes qUI! habian oplado .ya pur ulla COIu;(!pci/m materialista d(! la hi.duna_ 
E.do no s~nifica de nin~ulla matwra '1ue la d(!fitlil ~i(m de ulla opcion metodolOpca 
1m La materia de [do,w/ia !w Iwbiuu dildo ti,! unll maRf!ra m(!canica y sill presencia 
de discusion y di. .. idf!llcia. 

Dew(! un principio se dcstacaron dos lineaJ generales de aditud y dp. interpreta
cion en cuant" a La [doso/ia. ambas en e.dre(:ha rdadon con una concepcion del 
trabajo academico: una que pon ia d a«:lmt" en una lli.~ion d(! cunjunto inmersa en 
la necf!sidad dd trobajo wll!ctivo y en las implicaciones politicaJ, ideoU,gicaJ y so
dales dd quehacer ducentc; la otra I!ra rc.,ulLado de una actitud individualista y 
profundamente l~adQ a necesidades no sociales y a largo plazo. sino inmediatistas. 
de corte inslitucional y de promociim burocratica. HaJta la /echa cstas siguen sien-
00 las dos lineaJ v~entes M cl tratamip.nto del wntenido y orientacion del curso 
de frloso/ia en el CCH: la posicion dialectico materialista y la eclectica_ Dicho de 
otro manera, la primera posiciOn obliga a integrar d conocimienlo dentifico y hu
manistico como momento constitutivo df! los movimientos sociales, destacando 
el camcter de clase de sus proposiciones; mientraJ que el otro disuclve el caracler 
cienlifico del trabajo intelectual en las tCcnir.as particulares de la ensenanza, dejan
do de lado el aspecto cualitativo y /ormatillo de la educacion, y repro,duciendo en 
el alumno expcctativas promocionales. oportuni.~tas y arrivistas respccto de la cul
tura y de la ciencia. 

La enseiianza tradicional de la filoso/fa ha formado parte de un adiestramiento 
en el que ha privado. no solo Ufla relacion jerarquica entre maestro y alumno, sino 
tam bien una desvinculaci6n entre los programas y las necesidades planteadas por 
la sociedad en general y el alumno en particular. Es decir, ha /ormado parte de un 
adiestramiento intelectual, de reproduction ideologica del rol asignado al trabajo 
calificado en nuestro sistema social. . 

Como proyecto institucionalla enseiianza de la flloso/fa en el CCH se inscribe 
en un modelo racionalista que basca equilibrar las ciencias y las humanidadcs den
tro de un contexto de capacitacion tecnico administrativa. 
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A esla.$ dos variables se en/rentan los pro/esores que-iniciml IU labor docente 
en el Colegio. Frente al panorama tradicional de la educacwn y en vista de las crisis 
saciales e ideolOgicfU del pais, los pro/elore. de recien ingreso bUJCtlron altematiVG! 
di/erentes a la trodicional retronsmiswn de valores de la ideologia dominante y a 
la vez: un camino dis tint 0 a la /uncwn que el esquema formal de La institucion as;g
naba a la enseiianza de la filoso/fa. 

Lo anterior Ie auno a UII4 ausencia de orientacion programatica por parte de la 
institucion, la cual solo o/recw un listado de temas destinado a la medicion de co
nacimientos. Dicho listado em inadecuado de ante~no, tanto a las inquietudes 
de alumnos y maestros, como a las necesidades de la educacion masiva a la que esta 
destinado el CCH. 

Por su parte el alumno, inmerso en La realidad politica circundante, exigia del 
contenido del programa de /iloso/ia los instrumentos teoricos de conceptualua
cion que Ie pennitieran una relacion critico-ttans/ormadora con su quehacer coti
diano. 

Estas carencUu y necesidades obligaron a los rec;,en ingresados profesores de filo
sofw. a replantearse la orientacion, contenido y fot"frUJ del tTabajo acadimico, em
pezando a tomar en nuestras manos la planeacwn y puesta en proctica de nuevos 
programas acordes con la realidad en que se achulba. 

La enseiianza de la filosfoia, en este contexto, hubo de resolver ede conjunto 
de expectativas planteadas al interior del proceso ensenanztHlprenduaje, obligan
do a racionali%ar, sistematizar y vincular metodolOgicamente, no solo las diversfU 
posiciones /iloso/icas, sino tambien las propias inquietudes de alumnos :r profeso
res dentro de la opcion dialectico-materialista. 

Dehido a esla.$ condiciones planteadas anterionnente, se huo importante el que 
los pro/esores pudiemmos Uevar a cabo un aruilisis directo de eslas necesidades pam 
su incorporaci6n en los programfU de estudios. De este modo es fundamental que 
los pro/esores y los alumnos sigamos manteniendo el control sobre la elaboracion 
de nuestros programas, y no que ~stos emanen de una imposicion extema; solo asi 
el productor se reconoce en su producto. 

La elaboracion de programas si bien existe autonom fa para Uevarse a cabo en 
forma individual, resulta de hecho mas /ecunda cuando es producto del trabajo 
colectivo realizado en una atmosfera de confrontacion de ideas, anmisis y discusion 
abierta. rodo esto pennite el intercambio academico y enriquece la experiencia 
educativa. 

Por 10 que toea al tTabajo interdisciplinario diremos que fhte se ha dado espon
ttineamcnte en el sr.no de las academias, superando fa realizacion tradicional del 
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conocimiento, producto esta de la division social del trabajo. La bUsqueda de la 
interdisciplina ha tenido lugar en vista de las erigencias de la concepcion y meta
do del materialismo historico, el cual obliga a vincular en el casu de la filosofia las 
concepciones del mundo y la estructura economica sociaL Sin embargo, la interdis
ciplina se ha visto obstaculizada por nuestra propia parcializacion teorica aunada a 
una ausencia de recursos y condiciones favorables para la realizacion de este obje
tivo. 

Y.- En 10 que respecta a la politica de las autoridades, actualmente presenta 
una doble tendencia en la elaboracion de los progmmas. Una, que es consecuente 
con la tJUtonomia de los profesores para determinar sus propios programas en 
cuanto concepcion. contenidos y metodos. La segunda tendencia se enmarca en 
una politica de las autoridades orientada al control del trabajo academico. Dicha 
politica se acentlia con los programtl$ de complemcntacion que, al ser tratos indi
vidualf!s. (Jbsta(~uliza el tTabajo colectivo, la interdisciplina y la innovacion cons
lante de te(~n«-'as de (~nsei'ianza; a pesar de que en laIormulacion contractual de las 
becas dfO compif'mentaciim se busca la institucionalizacion de dicha innovacion, en 
La pnictica se troduce en el control academico. 

YI. - HI i"'f'Rlo de colectivizar nuestro erperiencia docente nos ha permitido 
unifl('ar los Objf·til!os f'll la enseftanza de la filoso/ia en el Colegio; eslo se Uevo a 
cabo (!II f" Primer Ellcuentro de Pro/esores de Filoso/ia, Etica y Estetica (ver 
am'.m). dfmdf~ Sf' analizo la diversidad de programas, resultante del intento de 
al'tm:"r f'" la adquisicion comunitaria del instrumental tcorico de analisis de la fila
sofw J f~" La bus(luf!da de adecuarlo a las necesidades de los estudiantes. 

I.us pmft!s(Jrf'S de filoso/ia aspiramos a satis/acer los siguientes objetivos: 
I. Allali=ar d desarroUo histOrico de la filoso/ia y su [uncion social en el desa

rroUu fie las formaciones sociales. 
2. Pmporfiollar at estudiante el instrumental metodologico que le permita anali

zar la realidad sociaL 
3. Explicar la [uncion social de La idcologia diferenciando los elementos supra

estructurales y su [uncion social. 
En cuanto a los contenidos temciticos se busca en una primera unidad explicitar 

la metodologia y ubicar a La filosofia como elemento supraestructural especi/ico y 
en relacion con los diferentes elementos ideologicos. Posterionnente se realiza el 
analisis del desarroUo historico de la filoso/fa en varias unidades. contempLando 
las diversas producciones filoso/icas como funcion espec ifica de las diferentes for
maciones sociales. 

Dodas las caracteristicas de la ensenanza masiva. La caducidad del sistema peda-
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gogico tradicional y las nece$idade$-de La educacion activa, hemos elaborado mul· 
tiples experiencias de aprendizaje que difiercn de la concepcion del aula como $ala 
de conferencias, en ta que los alumnos son meros receptores de ideas, "tabulas 
rasas" sin capacidad de cuestionamiento y sin posibilidades de analuu critico. 

VIl. - Uno de nuestros objetivos al presentar esta ponencia es La de posibilitar La 
unificacion del programa de filoso/fa como producto del trabajo colegiado y colee· 
tivo, y no como produclo de una decuion burocrtitico institucional, ni como resul
tante de un trabajo atomiziJdo e individual. Por ello proponemos un congreso de 
filoso/ia de ensenan%a media superior en el que se ll(lVe a cabu una vinculacion 
organica, y academico politica con pro/esores de ensenan%a media superior del 
pais. En este congreso Sf buscara legitimar y re/onar nuestro trabajo colectivo en 
d camino df! La autogestion, sin atender a las estructuras tradicionales de control. 
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EXPERIENCIAS ACERCA DE 

LA ENSEAANZA ACTIVA 

DE LA QUIMICA EN EL COLEGIO. 

I. LA "MATERIA PRIMA" 

Al comenzar los cursos regula res en el Colegio de Ciencias y Humanidades, se 
reciben en el Primer Semestre alumnos egresados de la Secunda ria. Leu caracteris
ticas generales de los diversos grupos de alumnos son las siiuientes: la mayor parte 
de los alumnos tienen una preparacion muy deflCiente en Matematicas e incluso 
en AriLmeLica, no saben multiplicar correcLamente, ya que se les difu;ulta La colo
cacion del punto decimal; Las divisiones con punto decimal son tam bien un gran 
escoUo y cl mancjo correcto de los quebrados es casi desconocido para eUos. La 
preparacion en Algebra es Lambien muy deficicnte, ya que no son capaces de des
pejar una incognita de una ecuacion de primer grado y un porcentaje muy elevado 
de alumnos ni siquiera es capaz de encontrar el valor numerico de una funcion, 
cuando la variable independiente toma un valor determinado, tampoco ~onocen las 
leyes de los eXpoflentes fli saben efectuar operaciones con potencias de diez. Serw 
deseable que los alumflos tuvieran las habiLidades para realizar las operaciones oosi
cas, ya que asi serw menos dificiL para eUos el estudio de La Quimica y la Fisica en 
el Nivel Media Superior. 

Un porcentaje muy bajo de alumnos ha adquirido las habiLidades necesarias en 
AritmeLica y en Algebra requeridas en este nivel, por 10 cual el nivel academico de 
los grupos no es homogeneo; esto parece agravar aun mas la situacion de los alUm
nos que no tienen los conocimientos elementates, ya que, cuando se interroga al 
grupo en la dase regular, son estos alumnos los que conted6ll y los demas repiten 
todo mecanicamente. 

La situacion anterior in/luye de manera negativa en el desarroUo del curso, ya 
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que el profesor se enfrenta a la doble 0 multiple tarea de iT promoviendo una capo
citaewn en las hahilidades requeridas y desarroUando los temas que marca el pro
grarna 0 los que previamente se hayan elegido para la materia. 

Debe aelamrse que en el Colegio de Ciencw y Humanidades los alumnos de Pri
mer Ingreso cursan un semestre la materia de Fisica, la cual 5e designa en el Plan 
de Estudios como Fisica I y otro semestre de Quimica,la cual se denomina Quimi
ca /. Este hecho ayuda un poco a que en el curso de Fisica I se subsanen ciertas 
deficiencias, aunque esto se logm en muy pocos alumnos. Es evidente que, ademas 
de lo seiialado anteriormente, tambien los habitos de estudio de los alumffos haee 
que esta tarea alcance lagros tan pobres. Tambien es necesario recapacitar acerca 
de que los htibitos de estudiode los alumnos son en cierto modo el reflejo de las 
condiciones socio-eco,.,omicas de las familias de que provienen. 

TI. CONCEPTO DE QUIMICA 

Los alumnos que Uegan al Nivel Medio Superior poseen los mas divers os concep
tos aeerca de la Quimica. Es ampliamente sabido que las materias de Quimica, Fi
sica y Matematicas son clasijicadas como "materias difieiles" por su grado de abs
tmedon. Esta clasificacwn representa una predisposicwn del alumno pam no en
tender los coneeptos y definieiones que se manejan en la ensefianza de la Quimica; 
tambien pam el pro/elor representa una barrem, ya que se encuentra con un indi
vidu() que "se resiste" a aprender. Ademas ineiden en el coneepto de los'educandos 
los medios rnasivos de eomunicacion que dan una imagen de los eientlficos com,o 
seres deseoneetados de la vida eotidiana, eneermdos en un lab oratorio e ideando 
artefactos 0 formulas con fmalidades belicas, pensando en inventararmas mas mor
tifems que las actuales. Es tambien muy comun que los alumnos piensen que un 
quimico 0 un cientifico debe ser una persona con una inteligencia excepcional por 
su briUantez; esto, asociado con un concepto devaluado de la personalidad propia, 
tam bien crea en el alumno un sentimiento de incapacidad 0 de insuficiencia para 
comprender la Quimica, la Fisica y las Matematicas. Me refiero a las tres materias 
en conjunto por su estrecha relacion. 

ID. EL CAMBIO AL SISTEMA ACTIVO 

En el sistema llamado comunmente "sistema tradicional" los alumnos son con 
frecuencia meros espectadores de las exposiciones que hacen los maestros de los 
diversos temas del programa. Si bien pueden recurrir allibro de lex to , este sistema 
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no crea en el alumno un hahito de estudill y adenuis no (:onoce opiniunml diI(!ren
tes a lw del autor del Libra ni formas diversa.~ de ahordar un mi.~mo lema. Cuandll 
los alum nos el{resan de la Secundaria, "an esLudiado dentro dc ede sistema dura,,
te varios ail os 0 par 10 menos durante su edancia en el cicio de la Secundaria_ 

La forrruJ de ensenanza en el Colegio de Ciencias y flumanidades sc indina ma.~ 
hacia el si.derruJ que se cCIRoce como "sistema activo". Para que cl alumna aprove
che al maximo un cursu, Sf! Ie ;nforma previamente de sus derechos y obligaciunes, 
asi como del programa del curso. El maesLro procura informar anLicipadamente de 
los Lemas que sc trataran, para que el alumno los estudie previamenLe en la biblio
grafia esco/{ida para cl Curso y poderiormcnte scan discutidos en clase conjunta
menLe por el profcsur y los alumnos. En ocasiones se escogen algunos tema.~ para 
que sean expueslos por los alumnos. El sistema activo Lam bien orienta at alumno 
hacia la comprobacion pnictica de las leyes y principios enunciados, y adcnuU es 
muy importante que el alumno aplique los conceptos adquiridos en la resolucion 
de problemas. 

Es natural que coondo un individuo cambia de una escuela que utwa un sistema 
tradici(mal, a otra que utwa el sistema activo, se requiera que cambie de conducLa 
y de actitud frentc al aprendizaje de una ciencia 0 una disciplina, ya que es necesa
rio que de simple especLador se convierta en actor, que dec ida y que pianee su 
aprendizaje. Estc cambio ocasiona un descontrol en el alumno, quien en La mayo
ria de los casos prefiere seguir en la actitud primera; aunque no es consecuencia del 
sistema en si, sino del aprendizaje previo en La familia y en La sociedad, ocasional 
resistencia del individuo, y en ocasiones hasLa un rechazo. 

IV. EL USO DE LOS INSTRUMENTOS Y MATERIALES MAS COMUNES. 

Debido al cambio de conducta requerido. en el siJtema activo el alumno debe 
trabajar directamente en ellaboratorio. Sobra recalcar que durante el cicio anterior 
el alumno asistia a vcr como el maestro de Laboratorio realizaba una pnictica de 
Quimica 0 de Fisica, sin tener contacto directo con los aparatos e instrumentos. 
La ensenan%a activa de la Quimica requiere que el pro/esor ensene directamente a 
los alumnos el manejo de los diversos utensilios, a monlar aparatos sencillos y las 
normas y reglas basicas de seguridad. ya que el desconocimiento de estas ocasiona 
frecuentemente accidentes en el desarroUo de las practicas. E;~isten algunas dificul
tades para hacer entrar en contacto a todos los alumnos con el manejo del material 
ya que los grupos suelen ser muy numerosos y en algunas ocasiones hay carencia 
de material en los laboratorios. 
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V.lENFRENTAMIENTO DIRECTO A LA PRACTICA DE LA QUIMICA OIN· 
FORMACION PREVIA ACERCA DE LOS PRINCIPIOS FUNDAMENT ALES! 

Para abordar la enseiianza activa de la Qu {mica, es necesario que el maestro 
haya determinado el enfoque de la materia que quiere transmitir a sus alumnos. 
En este punto es muy necesario aclamr que en el sistema de enseiianza que se sigue 
en el Colegio de Ciencias y Humanidades, no estan separadas, ''la teoria" y ''la 
practica", sino que es el mismo profesor el que dirige a los alumnos en el estudio 
de Lo que eUos llaman "teoria" y de su aplicaci6n a las "prricticas". EIlJIaestro 
que tenga como objetivo ensefiar a sus alumnos que la "teoria" y la "praetica" 
guardan una relad6n intima, ya que 10 que se denomina como "teoria", no tiene 
otro base que la "practica" y que la "teoria" son modelos 0 leyes a los cuales se 
ha Uegado a travis de un proceso complejo forma do por muehas etapas de compro
baciones sucesivas y ajustes hechos, al reconsiderar las suposiciones primarias con
frontadas eon los resultados experimentales, debe desandar todo el camino previo, 
comenzando por explicar como se han desarroUado los conceptos antes de darlos 
como dogmas de fe y explicar dentro de sus posibilidades los metodos de que se 
siroen las cieneias, para Uegar a sus teorias, leyes y postulados. Debe quedar bien 
aclarado en este contexto que no se trata de haeer un estudio exhaustivo en el pri
mer curso de Qu imica de la Metodologia, y de las herramientas de que puede haeer 
uso, sino de haeer eonsciencia al alumno de que las teorias, leyes, etc., son el resul
tado de un anaJisis metodol6gico de los resultados experimentales 0 de las obser
vaciones realizadas y no el producto de "desteUos nulgicos de la inteligencia". 

Si una persona dirige el aprendizaje de un grupo, pam que este proeeso sea posi
two, no puede comenzar eon las leyes como las de las proporciones constantes 0 

mUltiples, sin haber situado al alumno en el marco hist6rico en el que Jusron enun
ciadas y las bases experimentales empleadas para tal efecto. 

VI. CONSIDERACIONES ACERCA DE LAS DOS POSIBILIDADES ANTERIO
RES: 

Se ha observado, a tmves de repetidas experieneias en la ensefianza activa de la 
Quimica, que si un individuo se enfrenta directamente a la Qu €mica prrictica, va 
desarrollando la idea de que 10 mas importante es mezclar sustaneias en condicio
nes diversas, para ver que sucede y tal vez por ca.sualidad se llegue a un descubri
miento sorprendente; esta es una actitud empirista e irracional que puede Uegar a 
ser hasta peligrosa para los educandos. 
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Por olm partl? "~i solaml?lI Ic! Sf! dedica r.I C"U NO a /(J illfornlllcioll ell forulfl clf· I'X

posiciolles. eslc rr.sullu dr.sii{(ado tlr. La prndil:a. ("oll,';ul,? al ulunllw C!Il II" r,·c",·"lor 
y melloS/"aba Pi illll!Tf?S I'lIr la matuia_ 

VII. CONCLUSIONES: 

.-1 lro,'cs dl! (!"sayos divC'TSos Sl! ha lll!/{ado a la cot,elusioll de que (!II La 1!1U('iian
za aeli'lQ de la Qu {mica pued(' comCII;;ars(! bicil por d e.dudio si.de"uitico de las 
teorias. l('yes X moddms 0 bic" fIIr.diantl! d plallieamiellio de UII pmblr.ma a resol
,'er de manera praclica. 

Si Sf! comienza dl! la prim(!ra forma. es IIcccsariO plallear experi(!fu:ias prnctica.~ 
que permiloll al awmtw comprobar por si mismo lo.~ conceptos que se mallcjan 0 

bien las ll?orw, modelos y leyes. 
Si se eli{(e la s'~p1nda mOOalidad, debe trabajarse conjuntamenle COli los alumnos 

para que inv('sl~uen y discutan los concl!plm. modetos y teyes qut? inleroienen 0 

explican los fr.n(,menos obseroados. 
En ambo.~ casos es tic primordial importancia informar al alumno deL desarroUo 

historico que han tcnido lml COl,ccptos, teorw, modcLos y teyes que actualmente 
se consideran lImidos, 0 ayudan a la comprension de los fenomenos. 

Tambien es may necesario que el alumno se informe de los mctodos que las 
ciencias utilizan, y que Ucve a La prattica el metodo experimental, que vaya acos
'umbrandose a utilizarlo y que en algunos casos sea cl mismo quien planee sus ex
periencias en cl aula-Iaboratorio. 

Debe destacarse que las Matemciticas y la Fisica no estan desligadas de la Quimi
co. sino que l{Uardan una relation muX estrecha entre eUas, ya que el estudio de La 
Quimica requierc conslontemente de conceptos y de las Matematicas f1!lm efectuar 
calculos diversos. 

La aplicacion de los enfoqucs anteriore.~ a la enseiianza activa de la Qu {mica 
conduce a buenos resultados, ya que induce en el alumno un cambio de conducta 
y de actitud. Desgraciadamente, debido al cambio brusco que representa y a los 
diversos fact ores mcncionados anteriormente, esto se logra en un porcentaje dema
siado bajo. 

Si se alcanza un mayor aprovechamiento de los alumnos mediante estos enfo
ques, se lograria elevar el nivel academico y orientar a los alumnos hacia la cracion 
de investigacion y tecnologia propia del pais. 

Profr. Heladio Peiia Alonso 
Plantel Naucalpan 
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LOS CURSOS DE 

FISICA Y QUIMICA: 

C, FORMATIVOS 0 INFORMAIIVOS? 

Dcsdc los inieios del CCH se ha hceho hincapie en el aspecto formativo del sis
tema, Uegando incluso a contraponcrlo con el aspecto informativo, al grado de 
negar la importancia de la informacion en eL educando. En el Area de Ciencias Ex
perimentales se ha discutido abundante y largamente:eda controversia, sin haberse 
Uegado a un acuerdo, debido a causas variadtu que van desde la falta de claridad 
deL enunciamiento de los principios del Colegio, hasta la disparidad de formacion 
de los profesores. 

Bastindose en divers os documentos sobre los objetivos del CCH, se puede afirmar 
que en eL Area de Ciencias Experimentales el aprender a aprender eda enfocado 
/undamentalmente al manejo del Metodo Cientifico Experimental,Lo cual implica 
a) un acuerdo sobre que es el Metodo Cientifico Experimental, y b) el desarroUo 
en el educando de capacidades, habilidades y actitudes tales como: 

Capacidades de antilisis, s intesis, induccion, deduccion, bUsqueda de in/ormacion, 
creacion de nuevos enfoques frente a una problematica especifica y de aplicacion 
del Metodo Cientifico Experimental a problemas concretos de La naturaleza; 

Habilidades psicomotrices relacionadas con el mancjo de tecnicas e instrumentos 
que Ie permitan La realizacion de experimentos, y habilidades relacionadtu con La 
discusion y fundamentacion de ideas; 

Actitudes cientifica, crit ica, creativa, inquisitiva, justa, etc. 110 debe olvidarse que 
"debe tenerse siempre en cuenta que los cursos persiguen, ademas del dominio del 
Metodo Experimental, La adquisicion de un conjunto organizado de conocimientos 
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que permita al estudwnte adquirir una vision global de los fenomenos naturales ... II 
(Ponencia del Lie. Dav id Pantoja M. en el Congreso de Doeenew Universitaria). 
En resumen, los cursos de Fisica J y de Qu imica I, pertenecientes como son al 
Area de CiencWs Experimentales, deben cumplir con los propositos formativos del 
CCH, pero tambien deben cumpUr con las ccamcteristicas propedeuticas del &chi
llerato. 

La importancw de los cursos de Fisica 1 y Qu {mica J se ve redoblada debido a la 
estroctum del Ptan de Estudios, ya que, si el alumno no opta por cursar Fisico 0 

Qu{mica en 50. y 60. semestres, egresani del bachillemto exclusivamente con la 
formacion-informacion recibida en esos dos primeros semestres. 

Es necesario aclamr que la contraposicion entre el aspecto formativo y el infor
mativo, desde nuestro punto de vista, es falaz, dado que el hecho de que no nos 
propongamos expUcitamente formar, no implica que el alumno no deUlrroUe acti
tudes y habilidades inherentes a la forma en que se trabaje en el proceso de ense
nanztHprendizaje. Ahora bien, las actitudes y habilidades desarroUadas no son ne
cesariamente las que considemriamos positivas. Por ejemplo, al no subrayar la im
portancia de la integracion teoria-practica, en especial en el estudio de las materias 
del area, generulmente se desarroUan una sene de attitudes de rechazo hacia el es
tudio de dichas materias. iMannenen en equilibrio la formacion y La informaciOn 
los cursos de Fisica J y Quimica J? En generullos progmmas de Fisica J y Quimi
ca J mencionan el uso yaplicacion del Metodo Cieniifico Experimental, pero casi 
ninguno menciona que entiende por eUo, ademtis de que tampoco plantean activi
dades relacionadas con dicho metodo. Otra COUl obseroable en los programas que 
contemplan actividades experimentales, es el hecho de que la integraciOn teoria
pnictica 5e ve limitada a las realizacion de practicas Uamadas pomposamente expe
rimento$. Ademcis, en los progmmas mas recientes se obseroa una /uert~ tendencia 
a incrementar el numero de temas 0, sin aumentar los temas, a aumentar la canti
dad de subtemas, con 10 cual resultan programas con tal numero de contenidus 
que la realization de actividades, que no sean la mera adquisiciOn de informacion, 
queda /uem de sino, si se pretende cubnr el progmma. 

Existe ademcis el hecho de que no solo hay una gran diversidad de programas, 
sino que inclusive numerosos profesores ni siquiera cuentan con un programa, limi
tandose a fijar un temano al inicio del semestre y a desarroUarlo a 10 largo de este, 
segUn su experiencia y su predileccion por tal' 0 cual tema. fA experiencia del pro
fesor es muy importante, pero tambien es importante el hecho de que la materia 
que imparte, es curricular, y que no establecer una programaciOn minima del cuno 
en cuanto a temas y actividades, genemlmente Ueva1 por una parte, aver el tema 
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favorito en tres cuartos del semestre y en el resto del tiempo todo Lo dem~ del 
programa-temario fijado y, por otm, a no tomar en cuenta Los objetivos del CoLe
gio. 

Esta problematica puede deberse a que: 
a) no estcin suficientemente claros los objetivos del Colegio 
b) no esta definido el Metodo Cientifico Erperimental 
c) Ia focmacion del profesorado en cuanto al Metodo es desigual y tiende a cero en 

·Ia mayoria 
d) no hay acuerdo sobre ;.quc entendemos por "formar" a los aLumnos, que acti

tudes y habilidades debemos ayudar a desarroUar en el aLumno 
En cuanto a los tres primeros puntos, un aTUili.sis general jue presentado por el 

Prof Zo~o Ramirez M. en su articulo "Dificultades para Ia ensetianza del Metodo 
Cientifico Erperimental" (Cuademos del Colegio, No.3 Abril-Junio 1979), en el 
cual subraya que "mientras no se aborde, el area de Ciencias Erperimentales care
cern de bases firmes para cumplir sus objetivos generales". Seiiala aderruis que Ia 
soludon a ede problema es a largo plazo y que implica un esjuerzo significativo 
de todos los sectores y juerzas politicas del Colegio. En cuanto a Ia falta de especi
ficacion de las actitudes que es deseabLe desarroUar en el aLumno, no eristen como 
problefl16, si se definen el Metodo y eristen profesores formados en tal Metodo, 
pero se han seiialado como un problema aparte debido a que puede resultar mas 
mediata y accesible Ia discusiofl sobre los puntos concretos de lo que se considera 
deseable propiciar en el alumno, si es viable, y como lograrlo, que una discuswn 
abstracta sabre las concepciones /ilosoficas de cada profesor. No estoy consideran
do que estas no son importantes ni que no se van aver reflejadas en cierta medida 
en Ia reflexion y discus ion de las actitudes y habilidades a desarrollar en el alumno, 
pero, a mi juicio, este seria un primer paso para Uegar a un consenso en cuanto a 
que consideramos formar y como podemos contribuir a lograrlo en nuestros cursos 
de una manera realista. 

Profra. Rosalinda Rojano R. 
Plantel Naucalpan 
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CUEST ONES SOBRE 
EXAMENES 

EXTRAORDINARIOS. 

EI grupo de recursamiento de Historia de Mexico II con el objetivo de participar 
en este encuentro ha realizado una serie de preguntas. Despues de haber sido con
testadas por los mismos alumnos, hemos llegado a una conclusion que creemos es 
una peticion justa: 

Nuestra primera pregunta; 

JPOR QUE HAY TANTO INDICE DE REPROBACION EN EL C.C.H.? 
Sobre to cual Uegamos a La siguiente conclusion; 
Los alumnos estamos conscientes y creemos que una de las causas primordiales 

de este problema es el ausentismo, tanto por lalta de los alumnos como tam bien 
por falta de los profesores; ausentismo que a La vez provoca, conseeuentemente. La 
falta de interes por parte del alumno, lo que logicamente Uespues se ham notar en 
las ealificaciones. Esta perdida de interes tambien es motivada por La manera de im
partir La clase de algunos maestros, ya que La elase puede ser 10 interesante que sea, 
p~ro sin un desarrollo dinamico por parte del profesor no se va a obtener nada. 

Otra causa podria ser tambien el tipo de oportunidades que se da para presentar 
un extraordinario, ya que en el Plantel durante el curso hay muchas oportunida
des, 10 cual propicia cierto grado potencial de vagancia, ya que los alumnos al ver 
lolacil que se nos presenta pasar en un extraordinario, ya no entramos a clase, des
cuidamos las pocas materias que Uevamos, no participamos, y nos vamos al extra
ordinario que, La mayoria de las veces, los alumnos creemos es 10 mas Idcil; y como 
easi siempre prefenmos 10 mas comodo, se nos haee facil presentamos a pogar 
nuestras materias y posteriormente hacer el examen. 
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La m ayoria de nosotros, como estudiantes que somos, lo que muchas veces nos 
interesa ·es pasar las materias; pero as i como los extraordinanos nos ayudan a pasar 
las materias tambien nos perjudican, puesto que no aprovechamos nada de conoci
mientos y at terminar la materia salim os como si nunca la hubieramos Uevado como 
clase. 

Como segunda pregunta tendriamos: 

EFECTIVIDAD DE LOS EXTRAORDINARIOS COMO MEDIDA DE 
CONOCIMIENTO. 

Conclusion. 
Generalmente creemos que los extraordinanos como conocimiento no aportan 

nada al estudiante, porque la mayoria de las veces el alum no, al tener La guia, se 
dedica a estudiarla, pero no va a aprovechar ese conocimiento, porque se simpli
/ican lemas, se ven a toda prisa, no sc ven completos y es adcmtis imposible que 
Lo que se vio a 10 largo de todo un semestre, se vea en una semana, tiempo que 
los estudiantes toman pam estudiar a veces, ya que habemos tambien otros que el 
dia anterior al examen queremos abarcar la guia y, si en una semana no alcanzamos 
a estudiar La guia, menos en un dia. 

Como conclusion de nuestra tercera pregunta, acerca de si las guias de estudio y 
los examencs extraordinanos tienen relacion entre si, opinamos que: 

Existen guias que nos sirven much isimo, pcro tambien hay otras que no nos 
sirven para nada, y que no tienen relacion por 10 que los examenes se nos hacen 
confusos y complicados, debido a la vanedod de conceptos que manejan los maes
tros, por 10 que pedimos que se unifiquen los lemanos, es decir, que los maestros 
tengan un cierto lemono, que en su totalidad los maestros se basen en. el para la 
enseiianza, y que no nos confundan a la hora de presentar un examen. Con esto 
queremos dar a en tender que a nosotros no se nos haga dificultoso presentar un 
examen con tal 0 cual maestra y de acuerdo a nuestro horario, ya que si nos pre
sentamos a hacer un examen con otra manestra que no fue la que nos dio clase en 
cl semestre, corremo.~ el riesgo de salir reprobados, ya que no vim os los temas que 
la maestra que hace el cxamen y por 10 tanto vamos a tener como calificacion una 
NA. Y entonces esa ya no es solo culpa nuestra, sino que tambien de los maestros, 
ya quP. coda quicn da La da.~e a su criterio y Cos alumnos no tenemos La culpa de 
que (:ada map.sLro .~e identifique con una manera u olm de impartir las clases y los 
temas. 
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\uf'slra ultima prcJ{unla: 

Primero que nada q'H!r('mo,~ qW! !W lruga ofif:ial Ia r(>IJi.~i(jfl dp. examCfI, yu qU(' 
mltchas ('cees a los alumnos, al pf!dirla, .~I~ "os illforma que Ita hay revision y ,/ue 
no SI! nos pued,! dar, en otras ocasiunt!s pf!tiimm n!I 'i.~ion de eramellcs y los "UJcs
tros ponen cualquier I!rcusa para no darla, 

Tambien ('reemos que no es juslo qUI!, al pl·dir n!vision, no Ia den y pur (!SO pl" 
dimos que el mac,~tro ju.rado que no,~ hau d Craml!ll, no ,WlU d que nos de una revi
si(m, sino un maestro imparcial que no tenJ{a nada que ver con esc eramen. 

ALUMNOS: 
Salvador Diaz Delgado 
Pedro Hernandez Gomez 
Gloria Lira Harf) 
David Orihuela Gallardo 
Monica earriUo G. 
Ruben Salgado Martinez 
Moues Va~as Hector 
Gonzalo Far/an Flores 
Carmen Palma 
Enriqueta Nava Entzana 
Ma.. del Refugio Santos A. 

Coordinados por: 
Pro/ra. Marcela Jacques R. 
Plantel Naucalpan 
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PARA EL IIENCUENTRO SOBRE EXAMENES 

EXTRAORDINARIOS11 

PRE ENTACION. -
Ante La Convocatoria aparecida el 7 de enero, 

elfirmante de cste modesto trabajo, dccidio su ela
boracion, con el objeto de exponer sus muy part i
cularcs opiniones al respecto deL rnbro, aj Cues
tLones Academicas: Funcion de los exameTws en 
(·l aprendizaje. . . Y esto porquc,. segUn m; concep
( :'n, los examenes extraordinarios son: un mal 
nel. ' :ano, tienen much os defect os, se organizan 
mal son susceptibles de mejorarse, objeto de pe
nodicos C:lSOS, de vomilizadores de la comunidad, 
desgastantes, hasta hoy ineficaces, etc. etc. Pero 
definitivamente, y salvo corrcccion calificada, in
sustituibles como derecho de los estudiantes y 
como mecanismo de validaeion de Lodos aqueUos 
que no acreditan ordinariamente. 

En este trabajo se intcntara exponer la siguien
te idea: tomando en cuenta la realidad, hay que 
conseguir que los examenes siroan a los alumnos. 
En cl como deben de seroir, esul el verdadero 
meollo del problema. 

Lo encabezados de los parra/os siguientes son: 

aJ Como no me siroe eL examen extraordinario. 
b j Como m puede servir el examen y 
c) Que hay que haeer para que me sirva. 

Mis refl exiones cstan basadas en ptatica.~ on 
muchos de mis alumnos en vados aiios de vida del 
Colegio y redactadas como si alguno de eUo ha
blara a los demas. 

COMO NO ME SIRVE EL 
EXAMEN EXTRAORDINARIO 

ME 
FRUSTRA 

OBLlGA A 
TRAMITES 

OCUPA 
MUCHO 
TIEMPO 

RACE FAir 
TARA VA
RIA CLA-
E 

HACE GA -
TAR DINE
RO 

PRE IONA 

Dcsde que me cnLero que reprue
bo en cl curs 0, durante todo el 
tiempo que paso hasta que Lo pre
sen to, y mas si Lo repruebo. 

Buscar calendarios, hacer colas, ir 
al banco, regresar, conseguir gulas, 
ir at cub leulo, Uenar papelitos, co
leccionar seUos etc. etc. etc. 

El de los tnlmites, el que ocupo en 
prepararlo* y el de presentarlo y 
averiguar el resultado. 

Durante los tramites, la ida al ban
co, al presentarlo etc. , 

EI del examen y el que me gasto, 
si paso mas horas en el Plan tel. 

Durante todo el tiempo, des de que 
reprnebo hasla que se el resultado 
y a veccs todav ta despues. 
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OCASIONA 
ALGUNOS 
PROBLE
MAS 
EXTRAS. 

Desde empujones en las colas, ex
travios de papeles, conocer engen
dros de coyotes, malos tratos en el 
banco, hasta conectanne con ver
dad eros malenates que dicen ven
den el examen; ademas profesores 
muyestrictos 0 que no dan revisio
nes. 

NUNCA ME ENSENA NADA Y EN UN 70 POR 
CIENTO DE LAS VECES ME DEJA IGUAL 
QUE AL COMIENZO: .REPROBADO. 

'" Se ha determinado que este tiempo casi siempre 
es menor at de los trrimites. 

COMO ME PUEDE SERVIR EL EXAMEN 

Despues de mucho pensar la unica forma en 
que los extraordinarios pueden servir, '" es que me 
ensefien por Lo menos con toda objetividad cutiles 
son mis fa/la$, en forma tal que no pierda compte
tamente todo '0 que inverti en eL 

Si no 10 acredito, me gustaria conocer que es 10 

que no se aUn, donde me equivoque, que jue 10 
que no comprendi, cutiles eran las respuestas co
rrectas, como se respondian usando la guia, 10 jus
ta que jue mi calificacion; respuestas que me ayu
den a presentar con mas exito el proximo e INE
VITABLE exame71 extraordinario. 

lit Ademas de acreditar. 
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QUE HAY QUE HACER PARA QUE SIRVA 

Solicitar a todos los profesores aplicadores del 
examen extraordinario que, al termino del mismo 
y ahi, expliquen a 10$ examinados como debian 
haber contestado en cada pregunta, den ademas la 
respuesta correcta, la jundamenten y digan en que 
parte de la gu ia se hablaba de ese tema. 

Dada esta explic1lcion, los alumnos tendran un 
panorama mas rea~ eL profesor menos posibilida
des de revisiones y nadie perderia nada. 

EXPLlCACION 

Acepto que es muy poco Lo que aporto, que es 
muy facil de conseguir, si hay disposicion, pero 
deseo explicar que considero que hablar demagogi
camente de NO COBRAR EXAMENES 0 DE 
ABATIR LOS NIVELES 0 DE CULPAR A ME
DIA humanidad de la gran reprobacion 0 querer 
en 2 dias dar las soluciones comptetas a este pro
blema, es INUTIL. 

En eventos como este se puede, y creo se debe, 
discutir y Uegar a propuestas inmediatas, mediatas 
y a largo plazo, pero basadas en las reales posihili
dades. 

Esta es una propuesta que se puede realizar de 
inmediato, que ofrece las inmensas posibilidades 
de analizar cada examen por los principales actores 
que intervienen en eL Esta practica determinaria 
los principales errores cometidos y daria la pauta 
para ya no repetirlos. · Seria, en la medida que 
todos intervendrian, util para los elaboradores de 
examenes y justa hacia los estudiantes. 

Profr. Pablo H. Gonzalez TejadiUa 
Plantel Naucalpan 



PONENCIAS PARA EL ENCUENTRO 

SOBRE EXAM NES EXTRAORDINARIOS. 

PONENCIA PARA EL ENCUENTRO SOBRE EXAMENES 
EXTRAORDINARlOS, PRESENTADA POR LOS GRUPOS 614 Y 616 

DE ETlCA, ASESORADOS POR LA PROFESORA MA. DOLORES 
GUTIERREZ. 

La presente ponencia consta de dos partes; La 
primera es un cuestionamientoa los cursosordina
rios, por ser La causa directa del alto grado de re
probacion, y La segunda consiste en algunas refle
xiones sobre los errores en que se ha incurrido en 
la elaboracion de los examenes extraordinarios, 
asi como en algunos proposiciones para subsanar 
dichos errores. 

1. Es un "echo evidente que el problema de los 
examenes extraordinarios esta estrechamente vin
culado con los cursos ordinarios y, en todo CIUO, 
esto son los que se tienen que modificar, para ami
norar el problema de La reprobacion y en conse
cuencia los eiamenes extraordinarios. 

En este sentido, consideramos que son varilU.lIU 
causas que inciden en La alta reprobacion de los 
alumnos: 

a) Un hccho que salta a La vista, es el ausentismo 
del pro/esor que logicamente genera tambien La 
irresponsabilidad por parte del alumno, el cool en 
muchos casos es La imagen del pro/esor. 

b) Los cursos tieneR, por otra parte,muchIU de
ficiencias; en primer Lugar es notona La /aLta de 
una pedagogia por parte del pro/esor para impartir 
su curso, de tal forma que La carencia de tecnicas 
adecuadas, asC como la ausencia de criterio!! obje
tivos de evaluacion, genera en el alumno una gran 
apatia que se traduce en la inlUistencia aL curso. 

c) Un problema grove que se suele presentar 
con frecuencia y que va en perjuicio directo del 
alumno es el cambio constanLe de pro/esores sea 
por incapacidades 0 por permisos. EI problema se 
genera porque el nuevo pro/esor en muc~os CIUOS 
cambia de temat1ca, asC como de tecnicIU de ense
iia11Za. Esto propicia, por otra parte, que no exista 
continuidad en La evaluacion del alumno. 

d) Otro factor importante es La brevedad de los 
cursos que en muchos CIUOS haee imposible eubrir 
la 'totaLidad de un programa. Por esto se hace nece
sario alargar el semestre. 

e) Otro elemento importante que se reLaciona 
directamente con el desarroUo de los eursos es el 
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funcionamiento de la biblioteca del PLantel. Aqu i 
se hacen necesarias l'arias reformas para su mejor 
utiLizacion: por un Lado, que el alumno tenga acce
so a un mayor numero de libros en pn!stamo por 
credencial; que se amplie el horario para prestamos 
de libros sobre todo en pcriodos de examenes ex
traordinarios; y asimismo que se agilice estc seroi
cio. 

Il. La mala planeacion y desarroUo de los cursos 
es, por tanto, La causa principal de la reprobacion. 
Pero una vez surgido el problema se hace neeesa
rio busearle soluciOn. 

Las fallas mas notorias en los examenes extra
ordinarios son: 

a) Los e:ramenes extraordinarios no coinciden 
con las gu ias dadas a los alumnos. Por tanto, se su
giere La elaboracion de guias y de examenes extra
ordinarios a partir de un informe presentado por 
los profesores de La materia y que el examen sea 
un promedio. 

b) Los cursos normales son incompletos, no al
canzan a cubrir todos los temas de los programas; 
sin embargo los examenes extraordinarios abarcan 
todo el programa, 10 cual representa una di/icultad 
para el alumno. Es necesario que haya coincidencia 
de contimidos entre los cursos y los examenes ex
traordinarios. 

c) Las asesorias son necesarias para poder pre
sen tar examenes extraordinarios, ya que el alumno 
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se encuentra con muchas dudas sobre todo cuando 
ha pasado algUn tiempo de haber Uevado el cursu 
ordinario. Aqu i se haee ne(:esario que los exo.me
nes se apeguen totalmente a 10 visto en las asesQ
rlas, ya que suele darse el caso de que un profl'.5or 
de La asesorla y otro aplique el e:ramen y que en 
consecuencia no corresponden. 

d) Es necesano que los cxamene.~ extraordina
rios sean fuera de turno, pues de olra manera obli
gan al alumno a faltar a sus clases. Asi mismo que 
se exhorle a los profesores para que en periodos 
de examenes extraordinarios no realicen cxamenes 
parciales. 

e) Se recomienda que Itaya recursamientos fuera 
del periodo de clases y que los examenes pudieran 
aplicarse tambien en vacaciones. 0 biCIL, otra suge
reneia es que se emplee una semana para eada Area 
en La realizacion de los examenes extraordinarios 
con el objeto de que no se empalmen. 

f) Otra falla de los extraordinarios es que las lis
tas no salen a tiempo. 

g) Es un hecho grave que mueltos profesores se 
niegan a dar revision de examenes a los alum nos 
argumentando que ya no tienen en su poder el 
examen. 

h) Es neeesario que los maestros sean honestos 
al evaluar a los alumnos y que el alumno pueda 
conocer los errores que tuvo en La realizacion de 
su examen. 

Ptalltel Naucalpan 



PONENCIA SOBRE EXAMENES EXTRAORDINARIOS 

Ante La invitacion de algunos profesores, los 
alumnos del grupo 258 decidimos participar en 
coordinacion con La Maestra de HistorW Judith 
Gonzalez en este evento, que trata de analizar los 
problemas referentes a los examenes extraordina
rios, de tanta importancia para todos nosotros. 

EI porcentaje tan alto de reprobaciOn que se da 
,'ada periodo, nos debe conducir forzosamente a 
PI 1erle mayor atencion a dich"o problema. Para 
elL. Fundamentamos la presente ponencia en la 
pnol ,Jad que se debe dar a los cursos de recursa
miento, ya que estos pueden cumplir con uno de 
los objetivos del Colegio de Ciencias y Humanida
des, como es eL que el alumno aprenda a aprender, 
en lugar de acumular conocimientos en forma me
moristica. 

En seguida senalaremos los problemas que se 
presentan cada vez que se realizan los examenes 
extraordinarios, y posibles soluciones, para pasar 
luego a fundamentar 10 reLativo a los cursos de re
cursamiento: 

GUlAS: PROBLEMAS: 

- Las gu fas no corresponden al contenido del exa-
men. 

- Demasiado retraso para La entrega a los alumnos 
- Contienen temas no analizados en clase. 
- Renovacion constante de algunas de las guias, 

que perjudica a los alum nos de generaciones 
atrasadas. 

SOLUCIONES: 

- Que cada profesor eLabore su propia guia y exa
menes de acuerdo con Lo visto en el semestre, a 
fin de que el alumno que haya reprobado, pue
da volver a presentarse. 

- Se de oportuna informacion por cada Area de: 
Horanos, asesorias y requisitos necesanos para 
presentar los examenes, informacion que debe 
ser incluida en las guias que se entregaron a los 
alumnos, con un tiempo razonable para su estu
dio - dos semanas de anticipacion. 

- Que sea un requisito para presentar el examen 
que el alumno entregue la gu fa resuelta al profe
sor, a fin de que el alumno aprenda y tenga mas 
posibilidades de pasar el examen. 

EXAMENES: PROBLEMAS: 

- Falta de objetividad en su contenido. 
- Mala elaboracion. 
- Poco cuidado para que el examen no sea con~ 

cido antes de la fecha de realizacion del mismo 

SOLUCIONES: 

- Sugerimos que el profesor que elabore el exa
men, se apegue en su totalidad a 10 anilizado en 
clase y a 10 contenido en la gu fa para el mismo. 

- Que los reactivos sean de facit comprension en 
cuanto al objetivo y contenido de la pregunta y 

. a su redaccion. 
- Que exista un rigido control sobre la cantidad 

de examenes que se elaboren, correspondiendo 
dicha cantidad al numero.de alumnos que apa-
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rezcan en las listas oficiales. 
- Que 5e publiquen las listas o/iciales de alumnos 

que vayan a presentar el examen con una 0 dos 
semanas de anticipacion, y que se coloquen en 
Lugares visibles, de preferencia en los cubiculos 
de las areas respectivas. 

- Que existan asesorias eon los profesores que 
e/ectuaron el examen. 

- Que se permita la asesoria de alumnos destaca
dos en cada materia y que voLuntariamente 
quierun asesorar a compaiieros, dando la Direc
cion del Plantel, en c~ordinacion con el area res
pectiva, las facilidades necesarias como son pur 
grumas, gu ias y Lugar para impartir dicha ases()
ria, ademas de un est {mulo 0 cons tan cia de la 
labor a estos aLumnos. 

- Que se pogue at maestro la totaLidad del modo 
economico que el alumno entrega por cada exa
men. 
Estamos porque se de mas importancia a los 
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cursos de recursamiento por lo expuesto at prin
pio del documento, por 10 que sugerimos: 

- Que se amplien los grupos de recursamiento en 
cuanto at numero de eUos, ya que actualmente 
existen un m inimo de grupos por cada materia. 

- Que se de una amplia informacion grupo por 
grupo sobre el olJjetivo del recursamiento. 

- Que haya recursamiento a partir del segundo se
mestre, en horas que no a/ecten el horario nor
mal de ewes, pudiendo ser en los diferentcs 
turnos. 

- Que se den tam bien en forma intensiva de seis 
a ocho semanas por curso. 

- Que se intensifrque la propaganda para La con
tratacion de profesores que a nivet de in te rina to 
puedan impartir estos cursos, los que pueden 
realizarse ya sea en periodos vacacionales 0 nor
males de clase. 

Grupo 258 
Profra. Judith Gonzalez. 



VARIACIONES SOBRE 

UN MISMO lEMA. 
(CON LA YARA QUE ME DIS, SERAIS MEDIDO) 

"No hay relaciones de poder sin constitucion corre· 
lativa de un campo de saber; ni saber que no supon· 
ga y con tituya aI mi mo tiempo relaciones de 
poder". 

Michel Foucault: VigiLar y castigar, Siglo XXE Ed. 

Debo conJesarl<ls por principio de cuentas que el conocimiento de La convOca
toria para este encuentra me sorprendio mucho. Los EXAMENES EXTRAORDI
NARIO como tema central. Para migusto, el problema estaria centrado principal
mente en los reprobados; as i, esto nos permitiria mayor movilidad y quiza no nos 
enfrascariamos en un mera problema tecnico de diseno de examenes. 

El numero finitamentc grande de reprobados es una critica real y la mas direcLa 
al sistema de ensenanza-aprendizaje llevado ell el Colegio. Son eUos, los principal
mente involucrado$ en el proceso, quienes no estan alcanzando 0 materializando 
los objetivo pLanteados. Y nos debemos preguntar: ~ Que estamos haciendo con 
esa supuesta cnseiianza activa? ~ Que estcJ sucediendo en la relacion cotidiana maes
trcralumno? (.En que condiciones se produce el proceso ensenanza-aprendizaje? y 
(. Cutil es el apoyo que el equipo burocrtiticcradministrativo brinda? 

Recordartin ustede que en el JoUeto de reprobaciim elaborado por Servicios E -
tudiantiles, aparece en La portada el dibujo de una mano artritica. Es esta deforma
cion de La estructura de los huesos resultado de La combinacion de un conjunto de 
condiciones. El sintoma habla de algo que lo produce, que no se ve a simple vista, 
el sintoma es una seRal de algo que estti pasando en otro plano. 

Bajo esta perspectiva, los extimenes extraordinario y los reprobados aparecen 
como un s intoma. 

No pienso aqui desarrollar toda l-a problematica, pero si cfialar algunos puntos 
nodales de caracter hipotetico en los cuales nos deberiamos centrar. 

EI Colegio de Cicncias y Humanidades ha representado un elemento innovador 
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al interior de la Universidad que ha venido a cuestionar la pnictica pedagogica 
anquilosada durante alios en 10l centros escolares de enlefianza media y superior, 
y, particuiarmente, como replica al bachiUemto que se cuna en la preparatoria. 

El proceso ensenanza-aprendizaje presupone una dialectica que al proyectarse 
en el aula rompe con los estereotipados roles de maestro poseedor del saber; 0 to
m:ando de otro conte:rto la lrase de Lacan: HEI sujeto del lupuesto saber", el cual 
rumea conocimientos en largas horas/semana!mes de su muero salario, para des
pues vomitarlos en sus recipientes alumnos. En situacion libinizada por el orden 
de '0 imaginario, bajo una fantaseada copula de sujetos ensombrecidos por fa In1$
traciOn. Cualquier semejanza con la realidad es mera coincidencia. Porque aqui los 
participantes interactuan en un orden que permite entender mejor la realidad cir
cundante y modi/icarla mediante la utilizacion de los instrumentos que la ciencia 
provee. 

jUff! jCuantas cosas es el e.C.H.! jCuantas cosas ha sido en nosotros! 
En una educacion activo, los alumnos participan, hasta en su evaluacion, es aqui 

donde term ina el conccpto de "activo ". La evaluaciOn tiene como fin la discrimi
nacion, la colocacion del alumno en un supuesto continuo que representa el saber, 
graduado con "ITEMS" de "PESO" similar, que se traduce en "variables discretas" 
tales como MB, S y NA, bajo la aplicacwn de la tecnologia educativa derivada de 
una concepcion educativa importada, fundada en dos grandes pilaTes de la ideolo
gia burguesa: el Conductismo y el Taylorismo. De esta 10ml4: co ••• la escuela paso 
a ser Una espede de aparato de e:ramen ininterrumpido que acompaff4 en toda su 
longitud III operation de ensefianza. Se tratani en ella cada vez menos de elos tor
neos en los que los alumnos confrontaban sus /uerzas y cada vez mas de una com-

. pamciOn perpetua de cada cual con todos, que permite a la vez medir y sancionar". 
Asi, el rnaestro-policia, vigila celosamente los diferentes movimientos del ritual 

en la presentacion de e:ramenes: credencial, numero de cuenta, Joto, luta, acta. Mi
nuciosamente como sacerdote, ofrece a su Dios-Estado la pureza del sujeto e:rami
nado, para que se realice el misterio de la Je docente. 

Los alumnos son leidos por nosotros, nosotros somos leidos por los resultados
calificaciones; la escuela es leida en los productos estaduticos. Se constituye de 
esta manera la pinimide educativa. 

Los agentes socializ-adores somos controlados, parcializados en esos feudos 
-Uamados salones. Pero hay elementos que se e-scapan a La eValuacion, elementos 
olvidados por todo programa de materia; eslos son los que paralelamente se presen
tan en el proceso enseflanza-aprendizaje, y me refiero a la serie de e:rperiencw. ac
titudes y efectos que al entrelazane JOml4n una Ted vincular, que bajo III optica 
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positivi5ta no es facilmente observable. I.Que se haee con esto? iComo medirlo? 
Bleger puntualiza que" ... el m4s alto grudo de efidencia de una tarea se logro 
cuando se in corpora si5tematicamente La mi5ma al ier humano en total. "En ten
diendo por total a La no parcializacion 0 fragmentacion del individuo, sino a La uni
dad de condiciones objetivas y subjetivas que 10 forman. 

No, no estoy por un "Lirismo pedagogico", pero si por.La di5criminacion, pro
ducto de una reflerion, de las diferentes tecnicas que no permitan, parafraseando 
a Montesquieu, formar cabezas y no Uenar cabezas. 

Los eramenes ertraordinarios como momento unico para confrontar conoci
mientos, son totalmente incompatibles con los principios del Colegio, porque dejan 
de Lado La posibilidad de un verdadero aprendizaje en aras de una calificacion, en 
donde se reJuerza La fetichizacion de La marcapuesta sobre una boleta, siendo eslo 
mas importante que el aprendizaje .. Lo que debe ser recuperable para el alumno, es 
no solo La informacion del curso, sino tambien todas las erperiencias que implica 
el proceso de ensenanza-aprendizaje. De lo contrario, estamos haciendo una equi
valencia desigual entre curso normal con todo Lo que es el trabajo cotidiano en el 
aula y Juera de eUa, ante un conjunto de reactivos (eso si, bien eLaborados) que 
pued~n/ser 10,100,1000, 0 no se cuantos, pero que de ninguna manera rescatan 
el curso. 

En cuanto a 101 temanos, estos deben estar corutituidos por guw que centra
licen las actividades y nunca convertirse en esquemas mft~ribles de operacioh; 
deben permitir La fibre incursion por diferentes tetRaS 0 areas que La materia ofrece 
segUn las inquietudes del grupo. EI problema aqui no esta centrado en si sabemos 
o no eLaborar temanos, 0 gu las, y objetivos, 0 si utilizamos La taronom ia de Bloom 
o de no se quien. 

EI problema se debe atacar de raiz, y no superficialmente con espLelldorosos y 
deslumbrantes conceptos tecnicos. 

CONCLUSIONES 

Avanzar en una verdadera soluciOn a los eramenes ertraordinarios implica: 

- La investigacion y realizacion de un proyecto encaminado a crear medios que 
permitan al alumno aprobar bajo un proceso que consista en algo mas que un 
mero eramen de La materia reprobada. 

- Formacion de un equipo interdi5ciplinario de profesores que $e avoque a la in
vestigaciOn de los diferentes problemas reLacionados con el proce$O de ensetian-
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za-aprendizaje. 
- El planteamiento de un verdadero proyecto de pro/esionalizaciOn de La enseilGn

za. btuado en necesidades realcs mani/estad(J$ por los protagonistaJ del proce.o 
ensenanza-aprendizaje, y no La imposiciOn autoritaria de este. 

- Facilitacion de -medios que permitan al pro/esor realitar invC$t~aciones relacio
nadas con su materia y convertirlo (J${ en un investigador docente. 

- Reduccion del numero de alumnos en los grupos para /avorecer una relGciOn 
a/ectiva entre maestro y alumno. Y una consecuente cristalizacion de 101 objdi
vos planteados en el curso. 

- Apoyo e/ectivo por parte del equipo burocratico-administrativoa lasactividadcs 
generadas en el proceso enseifanza-aprendizaje. 

- Apoyo. por parte de un grupo de especialisw en La materia. de situaciones con
comitantes al proceso ensenanza-aprendizaje y que tradicionalmente son e:dui
das y poco investigadas, me refiero a factores relacionados con La penonalidad. 
actitudes, a/ectividad, expectativas de vida. y otros propios de La condiciOn sub
jetiva del alumno. 

En nuestnu manos esttl el que el Colegio sea una altemaliva real de cambia. La 
solucion esttl en demostrar en La practica La torrenalidad de nuestro perwuniento. 

Quisiera terminar con un epigrafe de Gaston Bachelard: 
"Reflexionar para medir y no medir para reflexionar". 
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LA PRUEBA DE OPCION MULTIPLE 
QUE SE UTILIZA PARA LOS EXAMENES 

EXTRAORDINARIOS DE MATEMATICAS EN 
EL C. C. H., Y SUS IMPLICACIONES EN LA 
REGULARIZACION Y LA FORMACION 

MATEMATICA DEL ALUMNO. 

PROLOGO. 

Como trabajo final de un curso sobre MetodoLogia de La Investigacion Aplicada 
a ProbLemas Educativos, impartido por La Secretaria de Planeacion del Colegio de 
Ciencias y Humanidades, realizamos, en otono de 1980, una investigacion referente 
a las consecuencias que acarrea La aplicacion de pruebas de ope ion multiple en Los 
examenes extraordinarios de matematicas. 

EI proposito espec {fico de esta investigacion fue conocer las repercusiones que 
tiene en la regularizacion la prueba de ope ion multiple-que se aplica para los exa
menes extraordinarios de matematicas en el e.e.H. 

La carencia de recursos economicos y humanos y otras limitaciones propias de 
La investigacion nos obLigaron a reducir el campo de verificacion de la h,ipotesis a 
un solo plante/., sin que esta determinacion, a nuestro juicio, pudiera poner en duda 
la generalizaci6n de los resultados, ya que las aclitudes observadas entre los alum
nos de uno y otro plantel son semejantes y las pruebas de opci6n muLtiple en los 
cinco planteles no difieren en su estructura. 

En virtud que todos los participantes en la investigacion somos profesores del 
Plantel Naucalpan y conocemos la situaci6n del Area de Matematicas, ademas de 
que abrigamos siempre La esperanza de contar con la colaboraci6n de todos nues
tros companeros maestros y autoridades, decidimos verificar la hip6tesis en este 
PlanteL 

Una vet definido nuestro marco geogrtific0, acordamos tam bien, por algunas 
ventajas del momento, abocarnos a la materia de Matematicas 11, que hasta aque
Uos dias acusaba, junto a Matematicas IV, el mas alto indicfJ de reprobacion en el 
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e.C.H. 
Con estas limitantes, nuestro investigacwn quedo circunscrita a contestar Ia si

guiente duda: ~La prueba de opdon mUltiple que se aplica en el eramen ertroorm
nario de Matematicas II en el Colegio de Ciencias y Humanidades, contribuye a Ia 
reprobacion ? 

La hipotesis que dio respuesta a esta pregunta, fuc verificada con una encuesta 
a los estudiantcs que presentaron eramen extroordinario en olono de 1980 y los 
datos disponibles en el Departamento de Servicios Estudiantiles del Plante' Nau
calpan. 

Despues de haber descrito de manera mu y breve nuestra investigacion, nos com
place erpresar nuestro agradecimiento a los profesores del Area de Malematictu del 
Plantel Naucalpan, que con tal buena volunlad colaboraron con nosotros en la apli
cadon del cuestionario, y tambien, al Director del Plantel y al Secretario de Servi
cios Estudiantiles, Marco Antonio Moreno M., por las facilidades y la informacion 
que nos brindaron. 

INTRODUCCION 

Bemos advertido que, a pesar del esfueT%o realizado para abatir la reprobacion 
en los eramenes ertraordinarios de matematicas en el Colegio de Ciencias y Humo
nidades, Ia situacwn no ha cambUuJo: Las asignaturas de Matematicas 11 y Matema
ticas IVacusan un alto indice de reprobacion. 

Creemos que la poca movilidad en el porcentaje de regularizacion y el estanca
mien to en Ia aprobacion se deben, en gran parte, a la prueba de opcion multiple 
que se aplica en los eramenes extroordinarios de matemalicas. 

Esta ~uposicion se fundamenta en los resultados de las pruebas y en las actitudes 
que asumen los estudiantes en el eramen ertraordinario de matematicos; pU6$ 
hemos notado que: 

• Los alumnos que se presentan al eramen ertraordinario de matemtiticas, se reti
ran cuando advierten que la prueba es de "problemas y preguntas abiertas". 

• Los alumnos permanecen en el salOn para resolver los eramenes ertraordinarios 
cuando la prueba a presentar es de opdon mUltiple. 

• La mayoria de los estudiantes contestan sus eramenes ertraordinarios a 10 mas 
en una hora; no obstante esmn calculados para resoJverse en horn y media. 

• Los eramenes de opdon mUltiple no disminuyen Iii reprobacion. 
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Estas obseroaciones nos haeen creer que la prueba de opcion multiple infunde 
en la mellte de los (!studiantl!S supuestos falsos que redundan en su actitud para es
tudiar y preparar sus examenes y, sobre todo, en su formacion materruJtica. 

Por otra parLe, pellsamos que esLa mallera de evaluar es incorrecta, porque la ca
lificacibn del examen de opciim multiple solo dcpende del resultado final, sin tener 
en cucnta los proccdimientos, ne~ando de esta manera algunos propositos pedago.. 
gicos que sustenla el Colegio. 

A su vez, mucho nos preocupa que cstc tipo de exam en resulte engai'foso, at apa
rentar una facilidad que no tiene, a mas df! carecer de los elementos de juicio para 
que el profesor Iwaluc justamente al alumno que si ha estudiado. 

En La intcncon de conocer La validez de nuestro supuesto realizamos una investi
gacion en el Plan tel Naucalpan sobre los examenes extraordinarios de Matematicas 
1I, debido a que en esta materia casi todas las pruebas que se han aplicado en los 
ultimos ail os, han sido de opcion multiple. 

El problema y la hipotesis. 

NuesLras obseroaciones. nuestra propia experiencia, han dado lugar a creer que 
las pruebas dt! opcion multiple que se aplican en el exam en extraordinario de Mate
maticas II, aparentan una facilidad que no tienen. 

Sabemos que una prueba de matematicas provoea entre los estudiantes inquie
tud, prcoCILpacion y en ocasiones angustia. Por eso, algunos profesores hemos 
creldo que una prrueba de opcion multiple mitigaria, en gran parte, esas alteracio
nes y en consecuencia coadyuvaria a la obtencion de mejores resultados en los exa
menes, ademas de tener la ventaja de su calificacion JUcil. Sin embargo, 'euando se 
han aplicado estc tipo de pruebas en los examenes extraordinarios, si bien es cierto 
que existe un mayor intercs de parte de los alumnos por presentarlos, se advierte 
que el porcentaje de reprobacion aumenta, comparado a la proporcion que se 
obtiene en los examenes donde se pide al esLudiante resuelva problemas y contcste 
a pre~unlas abiertas. Adcmas, pareee ser que esta forma de evaluar repercuLe nega
tivamcnte en la mancra de preparar los examcnes y en la formation materruJtica de 
los cstudiantes. 

Esta realidad Ita provocado una inquietud que nos obliga a plantear La siguiente 
pregunta: ;, La prueba de opcion multiple que se aplica en el exam en extraordinaria 
de Matematicas 1I. contribuye a la reprobacion? 

Hipotesis: La respuesta a la pregunta anterior es afirmativa: existe una correla-
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cion* entre la prueha de opcion multiple que se aplica en el examen extraordina-
rio de Matematicas 11, y La reprohacion. -

Marco Teorico. 

teulll cs el fundamento de nuestra hipotesis? 
La prucba de opcion multiple no es una manera adccuada para medir 10 qc se 

debe evaluar, porque esta solo toma en cuenta el resultado final y no los procedi
mientos. 

Por desgracia esta verdad la perciben los alumnos, y por eso se han convcncido 
falsamente de que, para aprobar las materia! de matematicas donde se aplican 1m 
pruebas de opcion multiple en el examcn extraordinario, no es necesario analizar 
los problemas, plantearlos y resolverlos; que m6.s bien, basta con algUn barniz ligero 
de los conccptos y buena suerte a la hora del examen. 

Estas actitudes se traducen en apatla, negligencia y mala fo~cion matenuitica 
de los estudiantes del CoLegio y estancamiento en la reprobacion. 

Cuando ascveramos que la prucba de opcion mUltiple no es un procedimienLo 
adecuado para medir lo que pretende evaluar, estamos invocando a 1m teorias de 
evaluacion, a los objetivos del C.C.H., y a 1m pretensiones de la Matenuitica de 
hoy. 

Una preocupacion de la nueva didactica mate"uilica es ayudaral estudiante para 
que aprenda a pensar. Si consideramos esta preocupaciOn como un objetivo de La 
matematica de ahora, se debe evaluar no solo el resultado, sino el procedimiento. 

Por otra parte, la escuela de hoy se interesa en evaluar la comprension, el cono
cimiento, la apreciacion, la destreza, la capacidad y el aprovechamienLo, Y,para eUo 
debe acudir a un vanado Lipo de estimaciones. 

La evaluacion scm m6.s completa, si no esta basada en una sola forma de aprecia
ciacion, en la medida que se utilicen varia! clases de testimonios y se los integre 
para formular un juicio de valor de la eficacia, de la efectividad educativa. 

La evaluacion debe ser valida y confiable; esto es, debe medir Lo que pretende 
medir, y precisar la exactitud con que mide. 

Si volvemos nuestra atencion de los objetivos del Colegio y meditamos sobre las 

• Co"dtzciOn. - RdtzciOn coflC()mit4me ente dOl Jlarillblu. 
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teorias del aprendizaje a que haeen mencion ellibro Elahoracion de Objetivos del ' 
Aprendizaje, publieado por la Secretaria de Planeacion del Colegio, notamos de ' 
inmediato que las formas de evaluaeion a que nos estamos refiriendo, no miden las 
eonductas que deben observarlos estudiantes en el e.C.H. 

Por ejemplo, el libro Programacion de un Curso Semestral en el C.C."., haee re
fereneia a la teoria de la Gestalt como un medio para propieiar los aprendizajes en 
el Colegio. 

Si consideramos a la teoria de la Gestalt como un medio para conocer las con
ductas que esperamos observar en los estudiantes del C.C.H., al termino de sus cur-
50S, diremos que los objetivos de aprendizaje apuntan justamente a la capacidad 
de resolver problemas y por eUo deben enunciar conductas que posibiliten eumplir 
los momentos del proeeso de solucion de un problema. Esto es, a la 

• Capacidad para reconocer claramente la naturaleza del problema. 
• Capacidad para asir el problema en la mente, mientras se estudia. 
• Capaeidad para formular hipotesis 0 soluciones posibles. 
• Capacidad para desechar hipotesis que se hayan visto no validas. 
• Capacidad para mantener una actitud de suspension de juicio. 
• Capacidad para volver a comprender las conclusiones, a fin de pro bar su validez. 

Comprobacion de la hipotesis. 

Con el afan de corroboror nuestro hipotesis, iniciamos la investigacion en el De
partamento de Servicios Estudiantiles del Plan tel Naucalpan , conociendo la infor
macion disponible al respecto. 

La carencia de datos utiles a nuestra intencion nos obligo a levantar ulla encues
to, entre los estudiantes que preseritaron examen extraordinario en el otono de 
1980. 

LA ENCUESTA. 

Hemos pensadn que el presentarse 0 no a un examen extroordinario de materna
ticas depende la creencia: la prueba de opcion multiple es mas faeil y brinda mayor 
oportunidad de aprobar. 

Esta idea se basa en la experiencia de algunos profesores que aplieamos las pme
bas, ,por..que -hemos observaJJo que: 
• Sea eual sea el tipo de examen que se aplique, los irregulares disminu yen en un 
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bajo porcentaje. 
• Cuando los alum nos se deciden a presentar Ia prut!ba de opcion multipl,~. df!jall 

de pertenecer a los no presentados (NP). pero casi con seguridad pasan a enf{ro
sar las filas de los reprobados (NA). 0 sea, en ede coso el porcentaje de "-pre; 
bados au menta., si este se mide como el numero de no acreditado!J ent,,· I·LlIIi· 
mero de alumnos presentados. 

Objetivos de la encuesta. 

El proposito de Ia encuesta fup.: 
• Saber' la preferencia de los (!.~tudiante!J entre dOll tipos dl! pnlf!ba.~: Jf' opc'iiln 

multiple 0 de problel1las y prc/{Untas abiertas. 
• Conocer Ia opiniOn de los (J.$tudiantes .'IOb"! Ia pruf!ha df! 01,(:;6n multipll! y dl! 

problemas y preguntas abierlas. 
• Saber el numero de p.xamene.~ dl! t;ada Lipo prfltumtados por 10." (!studiallt,·s. 

Definicion de variable. 

D(!rmimo.~ dos tipos de pruebas: 
• Tipo A. - Pruebas de opewn multiple. Prueha donde aparecen las rf!,IIPU(!Sta." Y 

l'l (!studiante solo escoge fa correcta. 
• TirJ{J 7..- Prueba donde el estudiante trene que resolver problem4.'f y conlestar 

pmf.!II, nta.~ (1IJi(·rla.~. 

Instrumen to!'i. 

Hn vida dt· ttl fat:ilidad qUI! pr{'senLa el t:ut!!itionario para "'cabar lo.~ ",du.Il 1m 
forma ma.~iva, d(!(:idim(J.~ usarlo ':OntO inslrumento. 

Diseiio de la muestra. 

Nuestro intencion primera fill! ObU!IIf!r una mUI!.dra repr,!s(!ntativa dl!l t:OI.j,,,II11 

• COruidUII1nO$ como no pruenlildol (N.P.) IIqllellol .JumllOI que u in.:riben peru 110 Uepn M ex.men. 
o no intentllfl rew(I'erlo Y $I! retirllfl en :rt!Kllidtl. 
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de csLudiuntcs reprobado en Matematicas II, pero 14 carencia de informacion, nos 
obligo a tomar como marco de muestreo los alumnos inscritos at examen ex traor
dina rio de Matematicas 11 en el verano de 1980. 

De estos estudiantes inscritos decidimos encuestar, por lo menos, el50 por den
to, para que nuestra infcrenciaIuera vcilida. 

Tablas de datos. 

Los datos que se tabuwron fueron: total de alumnos inscritos al examen extra
ordinario; total de alumno encuestados en los cuatro turnos; total de alumno! en
cuestados en los turnos 01-02; total de alumnos Crtcue tados en los turnos 03-04; 
total de alumnos que pre/ieren ei examen de opcion multiple; total de alumnos 
que prefieren el exameTl de problemas y preguntas abiertas' numero de alumnos 
que prefieren el examen de opdon multiple de los turnos 01-02 y 03-04; numero 
de alumnos que prefieren el examen de problemas y preguntas abiertas de los tur
nos 0 1 -0~ Y 03.04. 

Resumen y anaLisis de los datos. 

Cabe acLarar que La prueba que e aplico en este examen fue de problemas y pre
gunta abiertas, para los tumos 01 -02, y de opcion multiple, para los tumos 03-04. 

El porcentaje de estudiantes que no se presento a La prueba. habiendose inscrito, 
fue del 23.4 por ciento para los tumos 01 Y 02; Y de 14.2 por dento (aproximada
mente) en los turnos 03 y 04. 

El wadro iguientc rnuestra los resultados de La encuesta. 



RESUMEN Y ANALISIS DE LOS RESULTADOS DE LA' ENCUESTA. 

Total de 
No. de alum-
nos que - -

alumnos prefirieron 
inscritos el examen 
al examen de option 

Total de 
extroordi-

Total de alum- mUltiple 

alumnos 
oorio. 

nos encuesta - 209 
840 

dos en los- 93% que pre- 100% 
fineron fumos 01-02 

No. de alum-el examen 
de opcion V 

225 nos que - -
multiple. 44% prefirieron 

481 el examen 

94% de probLenuu 
y preguntas-

Total de alum- abiertas. 

nos encuesta- 16 

do! en Los - 7% 

V 
t"mos. 
514 No. de alum-

Total de 61% nos que pre-
alumnos firieron el -
que pre- examen de -
firieron opci6n mUl-
el exumen Total de alum- tiple. 
de proble- nos encuesta- 272 
nuu y pre- dOl en Los - - 94% 
guntas. fumos 03-04 
33 No. de alum-
6% 289 nos que pre -

56% firieron el -
examen de 
problemas y 
preguntas 
abiertas. 
17 
6~ 
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Insertamos, en seguida, el cuestionario aplicado en la encuesta y pasamos a in
formar sobre otros resultados. 

Mucho valor tiene para nosotr05 tu opinion, por esto Ie suplicamos que respondas 
a este breve cuestionario. 

CUESTIONARIO. 

Nombre _______________ No. de Cuenta ______ _ 

Sero________________ 1Urna~ ________ _ 

Por una cruz delantc del tipo de prucha que prefieras 5e te aplique en el eramen 
er traordinario. 

1. Tipo A: Prefiero una prueba donde aparezcan las respuestas y yo solo tenga 
que escoger La correcta ___________ _ 

2. Tipo Z: Prefiero que el profesor ponga problemas y preguntas donde yo tenga 
que resolver y contestar __________ _ 

Contesta alguna de las siguientes preguntas (la 3 0 la 4) pero no las dos. 

3. Prefiero el cramen de Tipo A porque _______________ _ 
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4. Pre/iero el examen de .Tipo Z porque ______________ _ 

5. Ha3ta ahora he presentado: 

_______ ¥amene. edraordUuuio. de-MatemGtWu II de Tipo A 
numero 

_______ excimenes e%traordUuuio. de Matem.GlII de Tipo Z 
numero 

No recuerdo __________ _ 

De los cuestionario. aplicados a tos estudimates,la respuest4J Ie e~bata GIl: 

En cuanto a fa prueba de Tipo A. 

• Es un examen que se contesta mas facil. 
• Se pueden comparar nuestros resultados. 
• Uu diferentes opciones ayudan a recordM. 
• Este examen se contesta en menor tiempo. 

En cuanto a fa prueha de Tipo Z. 

• Con este examen no se necesita obtener el re~ltadQ,lo que intereltJ es el metodo 
para resolve rio. 

• Se resuelven mejor los problema3 sin tener que adivinar. Ademas exute .ecuen
cia en esta clase de exame_nes. 

• No con/unde. 
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• Permite demostrar que cl cstudiantc tienc los conceptos claros. 

Resumiendo podriamos decir que las contestaciones de los estudianLes que pre
fieren el cramen de opcion multiple guardan una tonica comun: estc tipo de prue
ba es mas facil porque es mas nipida; ayuda a rccordar y comparar; y brinda mayor 
posibilidad de aprobar. 

INFORMACION PORPORCIONADA POR EL DEPARTAMENTO DE 
SER VICIOS ESTUDIANTILES. 

Porcentajes de NP. 
E:ramen 79-2 

EI porcentaje de alumnos no presentados en los tumos 01-02 y 03 Y 04 fueron, 
respectivamente, 28.96 por ciento y 15.63 por ciento. 

Eramen 79-2 S. 
Eriste mayor porcentaje de no presentados cn los tumos 01-02. Los porcentajes 

de alumnos no presentados para Los tumos 01-02 y 03-04 fueron, respectivamente, 
23.21 por ciento y 19.73 por den to. 

Eramen E· 8082·2 
Los porcentajes de alumnos no presentados en los tumos 01-02 Y 03-04 fueron 

37 por ciento y 9.8 por ciento, respectivamente. 

Examen 80-2 S. 
Los porcentajes de alumnos no presentados en los tumos 01-02 y 03-04 fueron, 

respectivamente 35.9 por ciento y 30.3 por dento. 
Es interesante aclarar al respecto: segUn informacion de los profesores del Area 

de Matematicas "durante los tres ultimos cmos los examenes extraordinarios en los 
tUfnOS 03-04, han sido de opcion multilpe; mientras que las pruebas para los tumos 
01-02, algunas veces han sido de opcion multiple y otras de resowcion de proble
mas y preguntas abiertas". 

49 



TURNO::; 

01-02 03-04 

Aprobado! 23.75% 19.69% 
Reprobados 76.25% 80.31% 

Examen 79-2 S 

TURNOS 

01-02 03-04 
Aprobado! 31.4% 60.17% 
Reprobado! 68.6% 39.83'" 

Examen E-B-80-2 

TURNOS 

01-02 03-04 
Aprobados 29.14"- 19.3~ 

Reprobados 70.86% 80.62% 

Examen 80-2 S 

TURNOS 

01-02 03-04 
Aprobados 37.62% 42.6% 
Reprobados 62.38% 57.4% 

El porcentaje de aprobado! esta calculado como el numero de alumnos que 
obtuvieron MB, B y S entre el nUmero de edudiant'es que"!e presentaron al exa
men. 
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CONCLUSIONES. 

Los rc.~uLtadQs de La cncuesta y los datm propon;iQnudo.~ en cl [)eparluflwlIlu 
de Seroicios Estudiantiles nos !racen creer que e.s muy pmiblc (/UC los e.~tudiaIlLcs. 
at pCllsar que La prucba de opcion multiple es ma.~fo.cil, .~c prcsenicil mas al cramen 
oun sin eslar preparados y, en consecucncia, los alumnos que en olras circunslan
cius sc considerarian como NP, pasaran a ser alumnus cun N A. 

Esla.~ actitudes fomenlan la reprobacion y lo.~ supucslos falso.~ tambien propician 
conductas equivocadas que rcdundan en La mala preparacion y formacion de los 
estudiantc.~. 

Profrs: 
Javier Solo Perez 
Juan Walberto Aviles 
Eliseo Viloria Cruz 
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LOS EXAMENES 

EXTRAORDINARIOS Y LA 

CARRERA ACADEMICA. 

En el ano 1971, cuando se fu ndo el C. C.H., sc nos situo / rente a una hermosa 
utopia: por sus caracteristicas, en el nuevo sistema no existiria acumuLacion de 
producto, J esto es. por el hecho de no existir seriacion de materias, amen de La 
perfeccion del sistema, seria eliminada para siempre La reprobacion. 

A casi once anos de e.m fecha, vemos con terror que ese pLanteamiento no solo 
no era cierto (cientos de reprobados pueden atestiguarlo), sino que dia a dia se 
hace mayor la enorme mole de reprobados que amenaza con ahogarnos. 

Pero. podriamos preguntarnos: iA que se debe tanta reprobacion? 
Llevar a cabo un analisis exhaustivo de las causas verdaderas de La reprobacion, 

seria Larea de titanes no tanto por el hecho de La multiplicidad de las causas, sino 
por el hecho de que los mismos alumnos reprobados las desconocen. 

Si Uevamos a cabo una encuesta del por que de La reprobacion entre, aiumflos 
que hayan reprobado_ al menos-una materia en su vida, nos daremos cuenta que La 
mayor parte tiende a atribuir La reprobation a situaciones inherentes a si mismos, 
aunque quiza en su fuero interno esten convencidos de otra cosa (es muy di/ici! 
atreverse a dejar constancia en el papel acerca de nuestra manera de pensar, aUn 
cuando se trate de encuestas anonimas). Algunas de las causas a las que se atribuye 
La reprobacion son las siguientes: :I 

Con objeto de hacer un simil con un sistema de producciO", Ilmnaremos IJl alumno de eS/I fII4neI'TI. 

:I RecopilQdo de opiniones de un grupo de Qlumnos. 
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I. - Falta de cOllocimit!fltos de parle de los alumnos 
2. - Falta de cmpeiio l!n Pol estudio 
3. - Pcrcza 
4. - Mayor prcJertmcin por La diversion que por cl csLudio 
5.- Falta de disciplina 
6. - Perdida de in teres 
7. - Por no entregar trabajos 
B.-Por no esLudiar para los examcnes 
9. - Rebeldia 

10.- Problemas economieos 
11. - Problemas Jamilinres 
12. - Por Jalla de Menicas de enseiianza por parte de los proJesorcs. 

Aunque no son todas Ia.~ causas que pudieron nombrorse, se observa que a ex
ccpcion de (lna de eUas, Lodas las demas son imputables al alumno. 

Pero iSon Ladas las ctWsas imputables al alumna? 
Evidentemente que no. Un antilisis mas profundo de La situacion Uevado a caho 

de manero seria y trotando de ser lQ mas objetivo posible, nos informaria que las 
causas de La reprobacion pueden ser agrupadas de La siguiente manero: 

- ReLativas al alumno 
- ReLativas al profesor 
- Relativas al medio en que se eneuentran 

Entre las reLativas al alumno tenemos efectivamente algunas de las meneionadas 
anteriormente. 

De las relativas al profesor, La unica que esta realmente mcncionada es La de falta 
de Lecnicas de ensefianza. que es en realidad bastante comun a La mayoria de los 
profesores que no tuvUnos formacion magisterial. Sin embargo, ni es La uniea ni-es 
La mas importante: En realidad muehos profesores tenemos deficieneUu de diversos 
ordenes inclu yendo en el contenido mismo de Lo que enseiiamos, hasta en La mane
ra de evaluar Lo que ensefiamos. 

A pesar de 10 anterior, tampoeo eonsideramos que culpar a esos problemas de La 
reprobacion sea La soluewn at problema. 

ExisLen, por ultimo, factores relativos al medio en que tanto el profesor como 
el alumno se desarrollan, esto es, existen alumnos que reprueban por razones tales 
como retrasos en el transporte que les impiden Uegar a tiempo a presentar un exa
men, problemas familiares, problemas economicos, falta de lugares adeeuados 
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dund(! ('studiar. de. t;xt.den, por (lira parle, problemas Jamiliare.~; pmJe.wrr.~ qur 
reprueban (I los alu mnos POTCIU(! tUl'ieron un probl(!tna con dlos, (!tc. 

Todo estc ('/1 mulo de wu.~a.~ y .. t(!lItos (u miles) mas. pu(!d(!fI darlu/{flr a La rppm
bacibn de un alumno. 

SU solucibn no (!.~ Jacil, pues iru;luiria toda una renovat:i.on .wcial que! lardara 
quiza mucho liempo en UCl{ar. 

Como paliativo al problema de La reprobacion, extstcn en nuestro pLantcl dos 
alternatil1as : 

a) El recursamicnto 
b) l-,os I!XamCfles cx traordinarios. 

Acerca del recursamtcnto, .~us pros y sus contras, seria mucho 10 que habria que 
decir, pero, por el hccho de que lo que se trata de debattr son los examenes extra
ordinarios, nos dedicaremos espec ificamente a estc punto. 

Durante macho tiempo los examenes extraordinarios constituyeron la unica sali
da para aqueUas personas que reprobaban alguna materia en examen ordinario. 

En La actualidad, aunque existe cl recursamicnto, los alumnos acostumbran ins
cribirse a los exLraordinarios, pues el recursamicnto equivale a una in.version en es
Jucrzo muy superior (at menos en la practical a la de un extraordinario. 

Esto hace que La disminucion de alumnos que presentan examenes extraordin.a
rios, sea practicamente nula. En realidad, si no existiem el hecho de que muchos 
alumnos no se enteran de La lecha de pogo de los examenes extraordinarios y los 
de I{eneraciones muy antiguas van abandonando La lucha, el numero de alumnos 
inscritos para los examenes extraordinarios seria cada vez mayor hasta Uegar a li
mites insostenibles. 

Lo anterior sc debe a que cl numero de alum nos que aprueban un examen extra
ordinario es generaLmente muy bajo. En ocasiones, ha habido c:r:amenes en que 
ningitn alumno ha aprobado. Machos ancilisis de "cafe" se han hecho sobre esos 
casos y. en general, la reprobacion en examcncs exstmordinarios ha sido motivo 
de discusiones y criticas, pero en realidad ha ta el momento el profesorado no ha 
tomado el problema lo suficientemente en serio como para proponer $oluciones 
de fondo que permitan de una vez por todas dar salida a ese problema. 

Las maximas contribuciones a Sit resolucion no pa an de ser actos de buena vo
luntad, como son La revision ocasional de las guias, La recomendacion a los profe
sures de que los examenes se apeguen a tales guias y paremosle de contar. 

La realidad es que si se aplicara a una muestra de profesores el examen que 
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deben preseniar los alumnos, seguramente surgiria de parte de estos un gran nu
mero de sugerencias para mejorarla redaccion y aun el contenido de muchas de las 
preguntas que aparecen en algunos eramenes ertraordinarios. 

En si, el proceso que culmina con la aplicacion y realizacion de eramenes ertra
ordinarios es un largo y burocratico proceso que se inicia con la seleccion de las 
fechas en que seran aplicados dichos eramenes, pasando por La informacion a los 
profesores q'.Le deberan elaborarlos (2 por materia); el tedioso peregrinar solicitan
doles que entregen el era men, pues La mayor parte de las ocasiones 10 entregan des
pues de las fechas en que deb ian hacerlo; el solicitar la impresion de guias~l man
dar a mecanografiar, revisor e imprimir los eramenes; compaginarlos despues de 
esto; recibir y checar las aetas; asignar salones y profesores aplicadores, darlos a 
conocer; ensobrar los juegos de eramenes y aetas; distribuirlas el dia de su aplica
cion; recibir los erameiles calificados y las aetas; revisar aetas; atender quejas de 
alumnos; enviar las actas a servicios estudiantiles y tramitar el pago a profesores. 

Todas estas operaciones son Uevadas a cabo por el Comite Coordinador de cada 
Area, sin que la mayor parte de los profesores y alumnos se enteren de las dificul
tades y riesgos que implica 10 anterior. 

Cuando aunado a 10 anterior se obtienen tan pobres resultados y se observa el 
coformismo de profesores y alumnos ante la situacion, no nos queda mas que aver
gonzamos de ese tipo de aetitudes, pues ni siquiera protestas hay de aqueUos que 
mas inconformidad deberian mostrar. 

Claro que quiza las rozones vayan de acuerdo con los tiempos aetuales que impi
den tanto a profesores como a los alumnos dedicarse cabalmente a 10 que se deben 
dedicar. 

Una soluciOn parcial a esto, por el lado de los profesores, seria el dotanos de 
una verdadera carrera academica, esto es, una actividad convenientemente remune
rada y controlada mediante la cual el profesor pudiera dedicar su tiempo verdade
ramente a la docencia y a la investigacion docente, en lugar de andar transladando
se de un lugar a otro para conseguir completar su de por SI menguado salario. 

Claro que eriste 10 que se ha dado en llamar pomposamente "Carrera Academi
ca" dentro del C.C.H., pero en realidad constituye UM di..>minucion d~ sueldo en 
lugar de esa compensacion, ya que consiste en 20 horas de ciase mas 20 horas de 
trabajo ertra de clase (40 homs) a la semana, por el pago de 30 horas mas una 
compensacion, que hace que el salario por hora para cuarenta horas disminuya ~n 
Lugar de aumentar. Minimamente, el salario del profesor deberia de ser equivalen
te a ias cuarenta horas a precio normal por hora, para que se justificara un verda
dero esJuerzo. 
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En realidad. muchas de las plazas denominadas de complementacion academi
ca no han sido ocupadas. pucs los profesores vcn en ella mas una amenaza que una 
seguridad para su status. 

Si las autoridades del CCH .• hubieran creado un numero menor de plazas, perf) 
mejor remuneradas y con caracLeristicas mas apegadas a La realidad del C.G.H., 
como por ejemplo La resolucion del problema de examencs extraordinarios, proba
blemcnte habrian habido un poco mas de problemas politicos de lo.~ que hubieron 
para establecer las plazas de PCEM y de complementacion (Io que quiza hubiera 
contribuido a revitalizar RIjCstro anquilosado Colegio) pero, a fin de cuenLas, todas 
las plazas csLarian ocupadas y probablemente el eeo de los trabajos Uevados a cabo 
habria tenido mcjor destino que el que han tenido hasta ahora. 

La tranquilidad academica y economica de los profcsorcs, de alguna manera 
habria redundado sobre el nivel academico del alumno, sobre tcdo en el hecho de 
que el verdadero Profesor de Carrera scguramenie prepararia mejor sus clases, ten
dria mas tiempo para trabajar en los problemas relativos al C.G.H., y probablemen
ie surgiria la inquietud, a1 disminuir la tension provocada por el numero de horas 
diarias de docencia, de crear grupos de asesoria al alumno y de investigacion de 
problemas propios de la docencia. 

Por desgracia, la mayor parte de los cam bios que repercutirian en el alumno para 
favorecer verdaderamente un avance en contra de la reprobacion, son cast todos 
de indole ajena a 10 que los profcsorcs podrian hacer, a excepcion de I·QS relativos 
a eUos mismos. 

En donde si podria el profe orado en conjunto haeer algo posilivo. seria en cl 
rengl6n de los examenes cxtraordinarios. A continuaci6n se enlista .u.na serie de 
proposiciones para ser discu.tidas y ampLiadas, en relacion a eUos: 

1. - Que se formen bancos de preguntas revisadas en su redaccion y contenidos por 
grupos interdiseiplinarios de profesores. 

2. - Que dichas pregu.ntas se vayan aplicando a pequenos grupos de alumnos, con 
objeto de hacer un analisis de comprension de las mismas. 

3. - Que se pida a grllra de pro/csores que no intervinieron en La elaboracion de 
las preguntas. que i, raten de resoLverlas y les hagan una critica. 

4. - Que dichos bane os puedan ser permanen~emente aumentados y reevaluados. 
5. - Que las prcguntas que integren esos bancos tengall u.na relacion 10 mas estre

cha posible con La guia. 
p.- Que se forme un grupo de profesores en cada area, que de manera remunerada 

efectuc el anterior trabajo, tcniendo La obligacion de presentar un informe cada 
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meso 
7.- Que los grupos de las divcrsas arca$ tcllgan sp.manalmentc una rf'!union para in

tercambiar informacion, resolver du.das, etc. 
8. - Que se soLicitc a La Coordinaci(JIl del e.C.II., La revision de La carrera academi

ca, creandose una nueva plaza que tenga mayor intercs para los profesorcs, 
aunquc el numero de eUas sea mas rcducido. 
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METODO Y AZAR 

EN EL TRATAMIENTO DE 

LOS PROBLEMAS DEL CRECIMIENTO 

DE UNA POBLACION ESCOLAR. 

(JOS EXAMENES EXTRA ORDINA RIOS EN E/, CCH. PIANTEL NAUCALPAN 

I. Metodo yazar. 

Toda institucion cambia al crecer su poblacion. [,as escuelas no son la exce~ 
cion, puesto que sus formas or~nizativas, su normatividad, sus procedimientos, e 
incluso las actitudes y conductas exigibles a sus miembros .~on puestas a prueha 
con el crecimiento de su poblacwn, que es constante. En el CCH plan tel Naucalpan 
e.~ posible demostrar, en base a los datos oficiales mas recientes, que en el ano 
1979-1980 la poblacion de alumnos inscritos en los cursos regula res se incremento 
en 9.85 por ciento. Puede convenirse en que ese periodo /ue como cualquier otro. 

La prucba del crccimiento debcria llamarse propiamente, La prueba de la con· 
temporaneidad de UJ institucion, ya que la relacion entre los diferentes rasgos de 
una institucion con las necesidades que define el crecimiento de su poblacion per
mite saber con cierta objetividad que aspectos deben cambiar, es decir, que rasgos 
institucionales deben ser crcados, modiflCados 0 extinguidos. Nos referimos a la 
historia de la institucion como el proceso consciente de su desarroUo, no hablamos 
de teorias interpretativas de la realidad. La diferencia entre historia y tcoria mdica 
entonces en la comprobacion de la eficacia prtictica de sus resultados. Toda teoria 
no comprobada asi seni una hipotesis, una interpretacion de los hechos, pero no 
los hechos mismos. 

Por eUo, la contemporaneidad de una institucion como el CCH Naucalpan debe 
discutirse en el ambito de la eficacia practica de los aspectos que La constituyen. 
Ciertas precisiones senin hechas ahora para deslindar ese ambito en el que debe 
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ubicarse la presente ponencia sobre los examenes extraordinarios. 
Un metodo se necesita para afrontar el analisis del crecimiento demograftco (la 

estadlstica) y para deftnir los cambios institucionales {la teoria sicologica del 
aprendizaje y la historia}. Practicamente sucede que cuando en una institucion faLLa 
el metodo referido, el crecimiento de su poblacion es mas dimlmico que la capaci
dad de cambio de la institucion. Esta claro que el metoda no es el que produce el 
crecimiento y por eUo incluso a falta de metoda el crecimiento se dara de Lodas 
formas. Pero en esa eventualidad, los cam bios seran experiencias conflictivas, situ a
ciones sujetas a penosa negociacion y sus consecuencias seran de productividad me
diocre, desintegradoras y desmoralizantes para los individuos 0 grupos involucrados 
en eUas. Por 10 demas, los problemas no son producto del crecimiento sino de la 
falta de metodo para deftn;r el cambio que aquel plantea. Es el azar en el cambia 
la fuente de los problemas institucionales. 

Puede probarse que en este plantel, lo que tenemos es un crecimicflto demogrci. 
fico que estti planteando cambios institucionales. No somos plenamente conscien
tes de ese proceso y por eUo, ese crecimiento y sus necesidades reales se les aparece 
a algunos como una presion injustificada, una demanda inmadura, que los fona a 
hacer 10 que no estan plenamente convencidos que es correcto hacer. Por ejemplo, 
la respuesta de las academias a la peticion estudiantil para realizar una segunda 
jvuelta del examen especial dependio de 10 que en cada una se "creyo oportuno 
haeer" en vista a las presiones del momento. La peticion era real, obedecio a una 
necesidad realmente existente, pero la respuesta fue erratica, azarosa. Y uno puede 
preguntarse ahora que ha pasado el tiempo, si los mediocres resultados que se 
obtUvleron entonces, se debieron a que la necesidad era ficticia 0 a la Jalla de me
todo para satisfacerla. El ejemplo ilustra 10 que podemos Uamar el caldo d~ cultivo 
del oportunismo politico, es decir, el azar. En el azar el procedimiento es lanzar 
una consigna ideologica cu ya Jalla no radica en ser ideologica sino en que ella no 
obedece al ancilisis de la cambiante realidad y por eUo sus propuestas para el cam
bio se traducen practicamentc CfI el agrupamiento de Juerzas grupales y la negocia
cion. Esto ultimo explica La contingencia y la mediocre productividad de la solu
cion ideologica. Por esto ultimo el oportunismo politico y La ideologia de cada sec
ta no pueden ser el metodo que se busca para substituir aL azar en el cambio insti
tucional. Su notable debilidad para apelar y movilizar a los estudiantes debe tener 
su ongen en sus Jallas intrinsecas ya anotadas. · . 

Para la perspectiva cientifica, por contraste, la cuestion importante nQ radica en 
si es necesario 0 no que cambie La institucion, sino La del metodo que racionaLice 
el cambio. Y por cierto que no es esta la unica diJerencia entre el metodo y la ideo-
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logia porque el metodo es democnitico, cualquiera puede tenerlo y aplicarlo. la 
ideologia es sectaria y en ella la promocion del cambio se convierte en la autopro
modon personal de sus adherentes. No parece haber sugerido otra cosa Carlos 
Marx, cuando al mismo tiempo que reconocw a la sociedad burguesa la capacidad 
para desatar cambios acelerados, como no se habian conocido antes en la historia 
humana, elaboro un metodo para reconquistar el proceso de cambio social a favor 
del humanismo real y democnitico, el humanismo de las masas trabajadoras. 

Asi concebido, el metodo exige que la viabilidad de una escueLa y la calidad de 
su ensefianza se discutan en el ambito de los resultados pnicticos de una tcoria y 
no en La esfern de la discus ion puramente teorica. El metodo es productivo, la idct>
logia es esteril. 

De esos resultados practicos esta ponencia esta dedicada a uno de sus indicado
res, los examenes extrnordinarios. 

Es verdad que cuando un alumno acredita un curso al aprobar las evaluaciones 
no puede tenene la pretension absoluta de que la institucion ha pasado La prueba 
de su contempornneidad con las necesidades de su poblacion .. De hecho, esa prueba 
Ie es presentada a La institucion con cada generacion y cotidianamente. Por eUo es 
tan reLativa La contempornneidad de una institucion, de ahi la historicidad de sus 
partimetros de calidad y eficiencia. Pero a los seres humanos reales, finitos y limi
tados, convienen estos partimetros. 

Los examenes extraordinarios, como cualquiera otra evaluacion, son por tanto 
un indicador muy relativo de e/icacia y calidad academicas. Lo justa es verlos como 
elementos influyentes y relevantes en la autocorreccion de los aspectos 0 notas de 
una institucion escolar. Peru no podemos prescindir de ellos en la definicion del 
cambia sino hasta que contemos con una prueba mas fina de nuestros resultados, 
de nuestra contemporaneidad institucional. 

2. Definicion del problema. 

En el cuadro No. I, puede verse que en etlLapso de un ano 0979-1980) La tasa 
de crecimiento en la poblacion de estudiantes de este plantel fue del 9.85 por 
dento (1330 alumnos) en tanto que la tasa de creeimiento de la poblaci6n inserita 
en examenes extraordinarios fue del 18.72 por ciento 2967 alumnos}. Hay mas re
probados que alum nos en cursos regulares. y no solo mas sino que mas rapidamen
te se juntan. Pero esto no puede suceder porque haya mtis alumnos en el plan tel, 
eomo ingenua e infundadamente se sugiere cuando se dice que si hay mas reproba-
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dos eJ porque hay mas aLumnos. De hecho, son tantos alumnos en el crtraor.dinario 
que esos eramenes deberfan ser Uamados ordinarios, pues 10 son para la gran ma
yorfa de nuestros aLumnos. fste dato comparativo de la dinamica del crecimiento 
demogrcifico apunta a los resultados que obtienen los alumnos en los cursos regu-

lares, los que sin macha agudeza pueden per[llarse asi: los cursos ordinarios son 
azarosos, no garantizan resultados importantes. 0 dicho de otro modo: las planifi
caciones de los cursos ordinarios, las evaluaciones, f ormas de trabajo, relaciones 
maestrCHllumno en un cuno ordinario NO SON CONTEMPORANEOS de las nece
sidades de la poblacion masiva que tenemos. 

En el conterto de la presente discuswn, Lo anterior no significa que para soludo
nar el problema de los eramenes ertraordinrios tengamos que autocorregir los cur
sos ordinarios sin antender at proceso de los ertraordinarios mismos. La autoco
rreccion, la puesta al dfa de los cursos ordinarios es PARTE de la soluciOn, pero 
no 10 es todo. 

En el cuadro No.2, podemos ver los resultados obtenidos en los eramenes er
truordinarios, esto es, los indicadores de la eficacia y contemporaneidad de las 
gulas de estudio, las bibliograffas de las gufas, los objetivos de estudio, la capaci
dad de los sino dales, la objetividad de la evaluacion misma. 

Cuadro No.1. 

Los cramcne! er traordinanos como indicodores de Ia desen:wn y reprobtJCion de 10. curto. ordinonOJ. 

Inscnto. aJ. InscntoJ aJ. Inscntos aJ. 
ex traordinono ertraordifttJno u traordiMrio 

040 s4lmedres poblocion medio del plantel E8-71).2. EA-8tJ.1 £8-80-2 

1979 2/4/6/ 12 197 alumnoJ 15846 (1 29.91%) -------- - ... ------

1980 1/.1/5/ 134·49 alumna! ---------- 14149 (105.20"foJ -------

1980 2/4/6/ 13527 alumna! ---------- ------ 18813 (l39.07Yo) 

Fuente de in/ormocwn : Reprobacion. Direccion. CCH. Noucolpan, 1980, junio 1980, mono 1981. Pari pa ..... 
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Cuadro No.2. 

Resultados de los uGmenu utnJorrlUuuios, en desertol'eJ y reprobodos eomo indict! de w ,,[u;oe", 

i. Alumno. irucritos II. Alumno. III. Alumno. IY. Alumna! 
al uomen extr. reprobadO! reprobados desert ores. 

Alia Periodo 

1979 E1J..7<J.2 15846 4572 7488 3 786 

1980 EA·80-1 14149 3888 6745 3517 

1980 E1J..80-2 18813 5473 R473 4859 

Fuellfu de i4/onna:i6n: Allo 1979. ReprobtaciOn. Enero de 1980. Ptig. 25, Tobia Ill. 
Ailo 1980. ReprobGcihn. Junia de 1980. p~. 29, t.zbla IIPar;. 32, t.zbla VIPo,.. 35, t.zbla 
YI P~. 38, t.zbla VU 
A/lo 1980- E1J...80-2. Reprobaeihn. MOr%o de /981. P~. 77, t.zbla XIII. 

La columna I seiiala la diruimi.ca de la poblacion involucrada en el proceso en el 
lapso de un ano. La columna II del Cuadro 2, senala que en el mismo lapso anual 
la poblaciOn aprobada crecio a la tasa del 19.88 por ciento, 0 sea, que aprobaTon 
909 alumnos mas que en 1979, alio en que se inido la recopilaciOn de los datos. 
Este dato debe ser evaluado con reservas pues no hay que olvider que para 1980. 
Ia pOblaciOn regular tam bien credo y que el indi.ce de reprobados en el examen 
extraordinario no S6 mantuvo estati.co. Asi '0 indica la columna Ill, del Cuadro D, 
donde se aprecia que la poblacion reprobada en los extmordinarios crece en un 
periooo anual a Ia tasa del 13.15 por dento (equivalentes a 985 alumnos), 

Finalmente, la columna IV, del mismo Cuadro 2, sefiala que la poblacion deser· 
tora de los examenes extraordinarios, crecio ~n el periodo anual resenado en 1073 
alumnos, 0 sea, a la lasa anual del 28.34 por dento. 

De este modo podemos tener ahom un perfil mas claro del crecimiento de esta 
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poblacion irregular: el grupo mas numeroso esta comtitu ido por los desertores del 
examen, siguen en imporlancia numerica los reprobados, y los aprobados son, en 
ultimo lugar, el grupo menos significativo. No menos importante en este perfu, es 
el rasgo de que en conjunto, la poblacian irregular que producen los e:rtraordina
riDS del periodo anual resenado, sobrepasan en 1149 alumnos a los alumnos que, 
por haber sido aprobados, han enconlrado soludan en este procedimiento. 

Conviene haeer un analisis mas limitado del creeimiento de la poblacion irregular 
basado en el atuilisis del j1.u.jo de la poblacion de una a..~ignatura. A esto se refiere 
el Cuadro No. 3, donde puede destacarse que en la asignatura elegida se produjo 
una poblaeion irregular en el curso ordinaria de 3998 alumnos, equivalente al 
47.70 por ciento de la poblacion inscrita en un periodo anual. 

A eUos, la institucian les ofrece eomo satis/actor a su neeesidad, los e:ramenes 
e:rtraordinarios y los grupos de recursamiento. En el ano reseiiado, los 3398 alum
nos fueron distribuidos asi: 220 alumnos a cuatro grupos de recursamiento cuyo 
destino final queda inedito aqui por /alta de informacion ofiew mas detallaoo, y 
3778 alumnos como poblacwn irregular potencw para el e:ramen e:rtraordinario. 
Luego empieza el via crucis. 

Como resultado del primer e:ramen e:rtraordinario del periodo anualresefiado, 
se produce la eoptacion de 675 alumnos, que genera una nueva poblacion irregular 
de 317 alumnos, que se suman a la poblacwn irregular del curso ordinaria no ins
crita al e:ramen e:rtraordinario, resultado final: una nueva poblacion irregular de 
3420 alumnos. En el siguiente periodo de e:ramenes e:rtraordinarios la historia se 
repite. EI des enlace breve de este proeeso ka/kiano es esta: al costa institucional 
en recurs os financieros y humanos de dos e:ramenes e:rtraordinarios y cuatro gm
pos de recursamiento se regulariza anualmcnte a una poblacian de 631 alumnos, el 
15.78 por ciento de la poblacion que en un ano genera una signatura. En una pro
yeccion lineal muy tosca, se puede afirmar que para acabar con la irreguLaridad de 
La pobLacion del curso ordinario 1970-1980, se necesitarian seis anos, de no variar 
La tasa de recuperacion. 

;.Que podria suceder en el curso de La presente decada si no cambiamos los e:ra
menes e:rtraordinarios? Podemos suponer, en una tosca hipotesis, que las tenden
cias de crccimiento pudieran permanecer sin variacian. Asi, en otra proyeccion li
neal muy ruda pero accesible, tendriamos el perfil de los e:ramenes e:rtraordinarios 
para 1990 como 10 indica el siguiente: 
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Cuadro No.3 

A..-u.u tkl cr«im~IIlo de Ia poblaciOn irr~r ell U/IO ~IUru. COl. Nrwclllpan. 

A. Maleri4: TEORlA DE l.A KISTORlA. 
Ducripcion de Ia poblaci6n Uucri'" en el cuno ordinario. J I 

Allo 

1979 
1980 

AlumllOJ AprokilOJ 

224(; 
2503 

AlumllOJ Reprobodo. Alumno. De,er/ore. 

589 
725 

1314 

1598 
1086 

2684 

I 3991N5.70'10 r-t P08LACION IRRECU· 
LAR.. 

- 220 RecurI4mienlo en 
4 f,ruPIJ' 2 I 

PoblaciOn dt Uamf!R ulmordinario. 

B. Mole": TEORlA DE LA H1STORlA. 
DucripciDli de .. pow.ciOA Uuc';'" III a_n ulraordinario. 3 / 

/rucriloalll 
l:A 8D-I 

675 

Pow..:wn ~ en 
ula ellJpa del procuo. 

3103 

Pow..:iim reupJlI. en u'" 
ellJpa tkl prO(;uo 

PoblAcwII que Ie ~ III 
tullKO por rtprobtu 0 deHrI4rde EA 8D-1. 

317 

Poblacion que Ie auet." III 
ra~o par ~probar 0 duer"'r de £8 8D-2. 

Poblacion 
a nuevo ex. 

Po bloi:ion II 
nuevo e;&;. 

327 3093 274 IE,IZ] 

Pow!iiOn ref:upenuia en dOJ It%GMene. eztraordinarios y c .... lro grupo. de recursamienlo ..... ......... . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 631 alumna • .. 15.78"10 de 10. irr~~"'n 79-80 . 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
heliCu de iA/onruu:iOn: I. ReprobaciOlI. Enero /890. P4 II. ~Ia IY. ReprobociOlI. Mar:r:o 1981. Pag. IS. ,ablo 

IX 
2. RflIIlmell. No. I. Seme"~. 7(}.8/H. Dire«WlL eCHo NGJJclllpan. P~. 41. 
3.lUprobaciOII.- JIJrrio 1980. Peg. 35. ",bill J'. y : ReproIuu:Wn.· Mar:r:o 1981. Po,.. 69 

T.bla Yli. 
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Cuadro No.4. 

Proyeccion linear de I4S fend"ncw acflUllu de crecimi"nlo en e':&menes uffGortiiIulrios. 

Allo Poblaclhn imcrif4 "n aIr. "probotio. reprobodo. d".erloreJ 

1990 48483 . IIlumnos 14571 18323 15889 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Si !Ie procede a proyectar la poblacion regular con el mismo tipo de ecuacion 
lineaL. ella habra Uegado a ser de 26827 alumnos en cursos regula res , 10 que per
mite ver qU(~ la poblacion irregular en J 990 habra casi duplicado a la regular, pues 
la primcra equivaldria al 180.72 por cienlo de la segunda. 

Una poblacion tan {!;Tande no podria dejar de crecer simplemente creando cursos 
de recursamiento, pues de a.~i hacerlo tendriamos neccsidad de duplicar las insta
lacione.s y los recunos humano$ que cl plantel destina en la actualidad para esos 
menesteres. EI costo seria altisimo, los resultados muy dudosos, pues icomo jus

lificar que necesitamos d(! dos cscuelas, una para los cursos regula res y otra, dos 
veces mas grande, para los irregularcs"! Por cUo no se vc en base a que se piensa 
que recur.~amiento pueda ser una solucion institucional al problema del crecimien
to de La poblacLon im!gular del plantel. QULMes La instituyeron como solucion flO 

pudieron 0 no quisi(~ron vcr que La poblacion crece y que recursamiento no puede 
crecer al mismo riLmo, a Jalta de m(!todo propusicron [Lna solucion contingente, 
no permanenle, azarosa. 

Tampoco pued(! arguinw que La proy eccion anterior rcsulta cxagerada si se con· 
.~idcra qUi! to que los aiumnos tierlCn que haeer y a, para cviLar a ser Lantos irregula
reo en /990, es IJoncrse a estudw.r. Jlu e.~ esto equivale a que los alumno dejcn de 
.~er tonLos .y jlnjM, ya que lo.~ dos motivos mas cornunes para no e.~tudiar es La ton
Leria y L(I IWf(~za. ";s Lo no es esgrimiblc, y La fJobLacion irregular scguira cr 'c icndo 
lo misTno, PIL (!.~ ia Lur(?(L dd prof(?~ or (!.~ pr(?C i.~llmcnte La d (? hacer que el alumno 
tlej(! tin scr Lont(} y ,wr(!~ ().w, no La de a LLdarlo a ser m(ls ton Lo y llojo. 
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Por nuestra parte concedemos a la proyeccion de la poblacion enunciada antes, 
un valor muy relativo. 

Tan limitada como !on la$ variables en las que se ba!a (p. ej. toma en cuenta 
que nada, salvo quiza esta reunion, se ha hecho de efectivo para. cambiar los exa
menes extraordinarios, que muy poco !e ve haccr a favor de mejorar los cursos 
ordinarios, y tambien que para 1985 la poblacion adoiescentc del VaUe de Mexico 
se habra incrementado), las que desde luego no abarcan - por falta de datos dispo
nibles- otro! importantes variables como son la politica de nuevo ingreso de la 
UNAM para la decada, la capacidad de crecimiento de otra! instituciones de en!e
fianza media !uperior del VaUe de Merico, etc. 

De este modo, de no cambiar los cursos ordinarios y los examenes ex traordina
rios con UN METODO, de no volver contemporoneos los contenidos de la ensefian
za, evaluaciones. relaciOn maestro-alumno, gu las, etc., para el transcurso de la de
cada 1980-1990 veremos crecer la ma!a de desertores y reprobados de cinco gene
raciones de alUmnos inscritos en cursos ordinarios a los que se agreganin los reza
gadO! de otms generaciones. Tendriamos una escueLa muy desmoralizada y su po
blacion muy atomizada. Podria decirse que en tal escuela, a falta de METODO, los 
cambios erigidos por el crecimiento demognifico los dictaria la mayoria, los irre
guiares, y name podria decir que en tal escuela hay un alto nivel de seriedad y cali
dad acatIemica!. Entrariamos a la decada de nuedro descontento, por para fra!ear 
a Charles Dickens. 

Ha!ta aqu i hemos aportado datos al aruilisis del problema, argumentos y proyec
ciones hipotetica! que permiten ver, segUn pretendemos, que el problema de los 
extraordinarios es muy complejo. En sintesis de 10 anterior podemos aportar esta 
definicion del problema: 

Los cursos ordinarios sin planificaciones contemporanea! de una poblacion ma
siva y creciente, genera una poblacion de desertores y reprobadQs que se inscriben 
en los examenes extraordinarios, los que por falta de planificacion genera deserto
rres y reprobados en cantidades mas grandes que la de aprobados. 

Dicho mas senciUo: el problema de los examenes extraordinarios es el de La fal
ta de un metodo para afrontar los cambios exigidos por las necesidades de una po-
blacion masiva. El problema es el azat. . 

3. La vivencia del azar y del anticuamiento en los examenes extraordinarios por 
parte de 108 alumno8. 
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A una muestra rcpresentativa de los grupos del quinto semestre del ano 1982, 
se le~ plan teo un dUilogo informaL sobrc sus viviencias en los examenes extraordina
rios. Sus respuestas, tambien informalcs, sc agrupan como sigue: 

I. Sobre los horarios y calendarios de los examenes extraordinarios. 

a. debido a que en un mismo dia y a una rnisma hora los alumnos rLCccsitan prescrt
tar dos 0 mas examenes extraordinanos, dejan de ir a uno, Uegan tarde a otro. 

b. los examenes se haeen en un horano quc ftO correspondc con el de su turno, 
por io que cn oeasiones no puedcn llegar 0 Uegan tardc. 

c. los maestros que hacen el cxamen no siempre son puntuales por Lo que los alum
nos se van ereyendo que el maestro fLO vendrci esc dia. 

d. los examenes extraordinarios se haec/}- aL comienzo 0 al final de los semestres, 
dejan de ir a eUos wando son al final del semestre porqu es La epoca en que 
tienen mas trabajo en sus eursos ordinarios. 

2. SOBRE las guias de estudio. 

e. en much os casos las gUla son ternarios 0 programas de las materias, piden estu
diar muchas cosas que luego no vicnen en el exam en, y on muy exten as, por 
Lo que no alcanza el tiempo para resolverlas y estudiarlali. Es por eso que si estu
dian con esas gu las no se sienten seguros de aprobar el examen y por ello dejan 
de presentarse al examen. 

f en algunas guias no se les dice que cosas tienen que haeer para resolverlas y ade· 
mas no entienden muchos de los Libros de las bibliogra/ias de las tWins. Los 
aLu,mnos sienten des oncierto porque no saben que cosa les pide la guin, Sf es
tudiar para 1m examen 0 llacer una irwestigaeion bibliogrcifica. 

g. por La amplitud de los Lemano -guia de estudio, Los alumnos no 'stan muy 
segura de que en los examencs se lcs haya preguntado 10 que venia en ellibro 
recomendado por la guia. 

h. en los casos de fisLca y matematicas los alumnos opinaron especificamente que 
los probl mas presentado, en la gula son mas faciles que los del examen, por 
eUo no pueden con estos uitimos. 

L.. los Libros que dejan leer en la guia son complicado , no entienden su lenguaje y 
las teorias son dificiles. Como no e tan seguros de que se los puedan expliear 
un profesor prefieren recursar La materia en vez de haccr el examen. 
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J. sobre el examen mismo. 

1- no P.S propon:ion~ la forma dr! r:alijicarlas n!llpur!lltas. Por (!j(!mplo, ('n d f'Xaml!n 
dr Troria d(! La Historia (29/1/82), La.~ primr.ra.~ 38 Jlrt!~untas valian Itn punto. 
las do.~ ultimas "alian dir~z puntm cada una. 

k. lall prp.J!;Itnla.~ no son din!dall .y I/O sab('n (Iltl' l,!.~ pid/! t'onleslar d profesor. Por 
t'jl'mpLu, t'uando IUty que c:tmh'!llar. t:orrt!lat:ionantio La n!.~puesla con la prp.{!;Un
La. St! lr.s pide: Alvaro Obrt!gim hi=o .... )' no sob,'n qUI! I;ontestar porque 
ALlium hizo injiniclad cl" cmas. 

1. propuestas de solucion. 

Prt!.~f!nlanws a/lOra lall propulJ.das df! c.da pfJIlP.ncia La .~ qUI! han sido dividida.~ 
I'n Jlropuf·.~ta.~ af f:orLu y allargo plazo: 

I. Propue las aI corio pluo. 

u. Horanos y calendarios del examen eXlraordinario. 

• I.m (!xamenes convendrian realizarlos fuera del horario y del calendario de 
r:ia.·;(!s, en vacaciones 0 los scibados, para evilar que los alumnos dejen de presentar
Los por cu.alquier pretexto reLacionado con sus otrm actividades 0 el transporte. 

• Una allemativa a lo anterior podria consistir en sujetar La celebration del exa
men a un horario fijo, conveniente a los cuatro Lumos, en el caso de celebrarlo t!n 
f'll'r.riodo de I:ia.~e!i . P. ej .• para los tum os 01-02 de lOa 12 .. 10 hras. Para los lumos 
0."3-04 dr 17 a 19 .. 10 hrs. Tambil!lI I'onl'il?nl! qUI? n(J .~e progranum mu.~ df! dos mate
ria .~ por din.. si el I!.mmr.n !i('ra durante [as dasr!.~, put!r. de r.S f! modo s(!ria una mah!
ria por tumo y rIO habria jUstijit:a(:ioll dc! que st! df'St!rta 0 1lf! rcprtu!ba por falla d,! 
lir.mpo ocupado pm la.~ (:ia.w's. Si acaw, para flt!xibilidad dt' la p-ropur·.~ta, podrian 
.~rr malt!rias di.~tinta.~. pt!ro no nui.~ dr! do.~_ 

• F.n ca.w dt, faltar cl .~inudal 0 sinodall!s, d r!xam(w .W! .~uspl!lLdp.ra .Y sua pm
~ramado por r.l coordinador del area para d .~abado proximo .~iguil!nl(? _ 

• Conviene que con Las ordenes de pogo se ~nlregara a Ius awmn()s, para su ma
yor informacion, los siguientes documentos: 

I. It n calenadario de los examenes ex traordinario.~ con precision de fet:ha.~, 

nwtrriull. horario .r .~alon dondr! .~e r.C!lebrani, 0$( como 1m numbres de los sinoda-
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les. 
2. un plano de la escuela para localizar salones pues la mayoria son deserter 

res. 
• Es recomendable que se respcte y haga efectivo el derecho de revision de exa

men que tienen los alumnos, para evitar los alegatos de injusticia en la calificacion. 
Para el efecto, cl dia que se celebre el examen debera fijarse fecha, horo y Lugar en 
que sem hecho efectivo esc derecho. 

• No debe permitirsc la entrada al examen, a los alumnos que Uegan con nuis 
de 10 minutos de retroso, contados a partir del momento en que a los alumnos pre
sentes se les dio el instromento de evaluaciOn. 

b. Sobre las guias de estudio. 

EI objetivo explicito de las guias de estudio debe ser el de preparar al aLumno 
paro presentar el examen, nunca otro mas ni implicito ni explicito~ ademtis las 
guias deben ser instromentos adecuados de estudio ineluso para una poblaciOn de
sertora, la mayoria, que ya perdia las habilidades que requiere la materia pam ser 
estudiada con provecho, para asegurar tales notas, las gu ias de estudio deberian 
tener 10 siguiente: 

• Sus enunciaifos de estudio 0 preguntas deben ser claros y precis os. El profesor 
debe saber pedir con claridad que es lo que quiere que haga el alumno, por to que 
debemn desecharse los enunciaqos de estudio que sean interpretables. 

• Es recomendable, pam segurarse de que la guia sem resuelta de que las biblier 
grafias ah i citadas obedezcan a un censo previo de los reClLrsos bibliognificos exu
tentes en el plantel. Las bibliografias deben ser citadas con precision dl!l titulo, 
autor, edicion, ptiginas que hay que leer y su clasificacian en la biblioteca del plan
tel. 

• Conviene que cada enunciado de estudio se correlacione con su bibliografia 
en todos los casos, para evitar interpretaeiones en La respuesta 0 perdida de tiempo 
para el alumno, 10 que inewe en la calidad de la soLucian que el alumno da a su 
guia. 

• Conviene, para efectos de su dilusiOn, que las gu ias sigan siendo impresas y 
se encuentren dr.sponibles para su distribucion expedita en los cubieuLos de las 
areas, a mas tardar cuando se inicien las inscripciones al examen extraordinario. Es 
responsabilickJd del alumno reeoger a ttempo su guia es responsabilidad del maes
tro hacerla disponible con tiem,po. 

• La adecuacion de la gu fa a 'un programa de asignatura es un rasgo de su sene-
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dad y caUdad academicas. Para poder hacer sendlla tal asociacion, cs rccol1u!I1dable 
que la gula sc estrucLure por IInidades y temas. Con csta.~ medida.'i esperamos que 
los alumnos scan conscientes que su crito en el eramen depcndera de la .~eriedad 
con la que resuclvan la gu fa. 

• l-as gu ias con tales caracteri.<;ticas, salan in.drumentos de preparacion para el 
alumno rrulS fino que los actuales cuyos resultados estan a la vista, por cUo las {{Ufa.~ 
de estas caractcristicas debenin ser pagadas a los proJesores que las hagan. 

c. EI instrumento de evaluacion. 

• Para garantizar la objetividad de La evaluacion de la que depende la justicia de 
la calificacion y es la base de la rcvi.~ion, las prl!gunta.<; no deberan prestarse a inter
pretacion. EI valor de cada reactivo debe ser proporcional, recomendcindose que 
en el era men se indique erplicitamente d valor dc cada reactivo. 

• Para garantizar la sistematicidad del cramcn, .<;u adccuacion con las guias y la 
calidad academica de sus contenidos, COnVitlnf! (Iue el instrumento de evaluacwn 
erplore TODOS Y NO MAS, los aspcctm dc La guia de e.dudio. 

• Las intrucciones deben ser clara. .. y precisas, no inLerpretables, para asegurar 
la adecuada comunicacion entre 10 que el profesor quiere y to que el alnmno ha de 
haeer. 

• Para el mismo eJecto de la comunicacion maestro-alumno, los resultados de 
los extimenes debenin darse a conocer par escrito a los alumnos, en un plazo rruixi
mo de 72 horns, htibiles, recomendtindose que se fijen dichos resultados en las vi
drierns del mismo salon donde se hizo el eramen. 

• Conviene que par 10 menos un 50 por ciento del jurado se responsabilice de 
hacer efectivo el derecho a revi.~ion de eramen que tienen los alumnos. Dicha res
ponsabilidad podni erigirla el alumno hasta un mes, y no mas, contadoa partir de 
la Jecha en que se ceLebro el eramen. En su caso conviene hacer las reclificaciones 
que son de justicia hacer. 

II. Propuestas allargo plazo. 

d. Personal doeente que interviene como ~od.al. 

• Conviene impartir capacitacion al personal docente que interviene como sino
dal en los eramenes, pues asi Lo dispone la legislacion !aboral vigente, sobre los si
guientes aspectos: 
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a. plani/icacion tecni.ca de los cursos ordinarios. y: 
b. planificacion tfknica de los examenes. 

• Es recomendable advert;r que tal capacitacion equivale a una mayor y certifi
cable caUdad del trabajo del docente, por eUo se recomienda que estos cursos sean 
remunemdos. 

• Conviene, a e/ectos de su productividad y realismo, que el programa de capa
citacion del que se habla antes, sea asesorado y organizado por personal propio del 
plante~ pues con eUo garantiza que conoce nuestros problemas. Por eUo-se reeo
mienda que sea el departamento de si.copedagogia el responsable del programa. 

• Se propone la creacion de un organism os plural en su integracion, que con 
cartieter permanente aJialice, recomiende y evalue 10 neeesario sobre los resultados 
de los eursos de capacitacion mencionados antes. Conviene que este organismo se 
integre por representantes de: 
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l. la secretaria docente del plan teL 
2. la secretaria estudiantil. 
3. el departamento de sicopedagogia del plante!. 
4. los coordinadores de las areas en sus cuatro tumos. 
5. el departamento de sistematizaciOn para elaborar el banco de informaciOn. 

Profres. 
Gonzalo Lara H. 
Gregorio Paniagua Jimenez 
Nicolas Velcizquez 
Jose Angel F. 
Plantel Naucalpan. 



TESIS PARA NUESTRA 

PARTICIPACION EN EL ENCUENTRO 

SOBRE EXAMENES 

EXTRAORDINARIOS 

C. C. H. NAUCALPAN. 

Reiterados movimientos e inquietudes entre La comunidad principaimente res
pecto a examenes extraordinarios y su problematica son, a nuestro modo de vcr, 
las razoncs de que Los funcionarios del Plantcl decidan en este semestre convocar 
al presente encuentro, pero con el animo de evitar, en Lo necesario, que se desarrer 
Uen nuevos movimientos que cueslionen el deterioro academico que se expresa en 
los altos niveles de reprobacwn existentes en el Ptantel, como los acaecidos en alios 
recientes. 

Por Lo mismo, el encuentro debe abordar no solo La problematica de los exame
nes extraordina~ ya que la existencia de los mismos es la consecuencia de deft.
ciencias profundas existentes en el Colegio a ~ que de no atenderse, por ntas preer 
cupacion que despierten los exo.menes extraordinarios, seguiran propiciando La 
crisis academica, una de cuyas manifestaciones es el eleva do indice de alumnos 
irregulares. 

En consecuencia, y ateniendonos a los terminos de la convocatoria en que se 
llamaba a parlicipar para analizar el tema ya citado, en la que se expresa que dichos 
antilisis se haran sin restricciones de ningu.n tipo, deseamos procederdeductivamen
te, a saber, abordando las causas generales del f enomeno para seguir con La proper 
sicion de alternativas tanto a esas causas anaLizadas, como a los fenomenos adya
centes a ~ mismas, incluido por supuesto el que atane a estas reuniones. 

En primer termino, consideramos necesario decir que La discordia entre conteni
dos, objetivos y metodos de La ensetianza en el C.C.H., es causa permanente de dis
torsiones que redundan en ocasiones en antagonismos entre La teorla y la realidad, 

73 



haciendo de La interdisciplinariedad academica una ficcion. En tal Jentido, La pre
dominancia de criterios funcionalistas y conductistas en el contenido de los progra
mas han llevado a los educandos a los defectos de La educacion tradicional, como 
la "parcializacion" de las ciencias y asignatums, la memonzacion excesiva, la inse
guridad del alumno en cuanto a su valia en el proceso educativo y, finalmente, La 
prepotencia que de vet en vez Uega a caractenzar al profesor. 

Aunado a lo anterior, otms dificultades en La vida extraescolar del alumno, des
conocidas y por tanto desatendidas por el Departamento de Psicopedagogia y 
Orientacion, conducen a que carezca de importancia y pase a plano set:Undario 
mantener regularidad en los estudios. Sin incentivos y auxilio de la escueLa, las ma
dificaciones formales en l05 examenes ex traordinarios no alteraran sustancialmen
te la situacion actuaL 

Sin embargo, a La problematica descrita debe agregarse La de que La comunidad 
estudiantil y no pocas veces La docente esta expuesta a mostrar su inconformidad 
a tales hechos con manifestaciones de descontento esponttineas a las que se presta 
atenciOn dependiendo de la magnitud de los participantes en la.~ mismas. 

Por eso, los plazos se acortan y el descenso del nivel academico solo preludian 
nuevas tensiones. En ese sentido, las mejoras academicas son necesarias, pero no 
suficientes pam elevar el Colegio en todos los sentidos. Somos partidarios de Cam
bios, de la Reforma Universataria que 10 menos que debe hacer es colocar al CoLe
gio a la altura de la masificacion en que esta inmerso. 

En tal sentido, deberiamos aclarar que en cuanto a examenes extmordinarios 
nos manifestamos porque los resultados de este encuentro no queden archivados 
en gabinetes bajo pa~rimonio exclusivo de los funcionarios, sino que alumnos y 
profesores participen en los cambios que dicha consulta acarrea, a traves de los 
cauces, inicialmente, que las normas del Colegio les conceden como lo es el Conse
jo intemo, unico organo con el que La Direccwn puede regLamentar aspectos diver
sos como el que nos reune ademas de otros, cuestiones que escapan a La capacidad 
del presente encuentro. 

Solo con un organo permanente de representacion de la comunidad lograremos 
,que el desfasamiento entre el contenido de examenes ex traordinarios, gu las de es
tudio y los temas vistos dumnte el curso sea eliminado paulatinamente,fijando mi
nimos de avance academico que permitan uniformar los dos primeros aspectos. 

Pensamos que La cauda de alumnos (seria tal vez mejor decir ex-alumnos) here
dad os de genemciones egresados no encontrara rapida soluciOn de seguimos ajus
tando a los terminos del Articulo X de las normas que regulan La inscripcion por 
segunda ocasion a una materia, ya que el mismo ha sidomas obstciculo que alter-
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nativa para superar tan perniciosa situacion. 
No existiendo reglamentacion interna sobre examenes exlraordinari()s, pCluumo.~ 

que es deseable la misma, en la que se cstable%can dos period os semestralc.~ de exa
menes extroordinarios, ademas de la segunda vuelta de los extraordinurios para 
alumnos de 60. semestre sin restricciones para que, solo en el cuso de cstos alum· 
nos, la misma pudiera ser un 50. periodo de examcnes mencionados, elevando asi 
hasta 15 las materias-posibilidades del alumno de ultimo ciclo, durante el ano 
esc ola r. 

Respecto a las dos tlltimas tesis mencionadas, somos de los primcros en aclarar 
que, en acuerdo con los principios que originaTOn el Colegio de Ciencias y Buma
nwades, no entendemos las medidas pmpuestas como algo que Jatalmente dcba 
signi[rcar una caractenzacion pesimista del Juturo para nuestra cscuela, sino como 
medidas transitorias. inscritas en una (;onccpcion mas amplia para lograr mejores 
medidas de eficiencia y rendimiento academico, aboctindonos a desplazar las causas 
del descenso academico como la mejor man era de entretener nuestro concurso en 
la superacion permanente de nuestra comunidad, con encuentros periodicos como 
el presente que siroan para recapitular los avances y proponer medidas para su ele
vacion constante. 

Asi entonces la revision permanente de nuestros planes y programas como 10 es
tipulan las Normas del Colegio, debe de ser preocupacion constante asi como los 
cursos de actualizacwn y superacion para el personal docente; lab ores en que par
ticipe fa comunidad en un es[uerzo porque La misma se responsabilice de su vigen
cia, admitiendo La participacion de corrientes de pensamiento aun discrepante con 
el punto de vista de los actualmente predominante, y su incidencia en programas 
de estudio y actividades dirigidas a nuestros profesores. 

Asimismo, La implementacion de incentivos que descarguen at alumno de insufi
ciencias pecuniarias, como la ampliacion del numero de becas y su designacion no 
como premio sino en el sentido indicado por exam en socioeconomico de los aspi
mntes, becas alimenticias, condulocion del pago de inscripciones, convenios con 
instituciones para becados 0 adquisicion de trabajos de integrantes del Plan tel, etc. 

Con esta, cerramos nuestra interoencion sin considerar agotado el tema sino es
perando que, como este, tengamos otros encuentros que trasciendan la lase decla
rativa para transitar a La ejecutiva, en este y olros aspectos que pensamos haber 
tocado y los que de subestimarse nos traenin aciagos momentos. 

Alumnos y ex-aiumnos 
del CCH Naucalpan 
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UNA CONCEPCION DE LA 

CIENCIA Y EL COLEGIO 

RESE~AS Y 
DOCUMENTOS 

DE elENCIAS Y HUMANIDADES. 

(PLatica en el Seminario interno de la DUAB del CCH - 1979). 

Una de las caracteristicas manifestada en la creacion del Colegio de Ciencias y 
Humanidades, espec ificamente en su nivel de BachiUeroto, fue la de generar un 
plan de estudios que permitiera al estudiante desarrollar su capacidad de conocer 
La realidad. Dicho plan Ie concibio con un enfoque de la ensetianza que fuera inno
vador de los anteriores enfoques, esto es, se propuso que la enseiian%a estuviera di
rigida al conocimiento y manejo de dos metodos y dos lenguajes: el metoda hist6-
rico social, el metodo cientifico experimental, ellenguaje matematico y ellengua
je espaiiol, considerando eltos cuatro aspectos como elementos esenciales pora 
que el estudiante ejercitara y mejoruru permanentemente su capacidad de conocer 
La realidad. Se expuso que el estudiante de nivel de bachilleruto del Colegio debia 
dominar estas cuatro areas al termino de seis semestres lectivos, entendiendo el 
gratIo de dominio esperudo como La capacidad pam enseiiar cualquieru de e$as areas 
a estudiantes de nivel medio basico y la capacidad de practicaria como ayudante 0 

tecnico con grupos profesionales, aclarando que en el Colegio no adquiriria la ca
pacitaciOn completa, sino que la formacion logruda Ie pennitiria obtener, sistema
tizar, analizar y retroalimentar la informaciOn que fuera necesaria para desempeiiar 
accjones concretas en los dos niveles mencionados. 1 

No solamente se pretendia que el bachiUemto del Colegio generara cuadros po
tenciales de profesores de enseiianza media basica y de tecnicos 0 ayudantes de in-

1 Monorandum tiJWtIdo COLEGIO DE CIENCIAS Y HUMANIDADES (art!4s J' creditof/ /inntzdo por Pilbio 
GonztHez OI.rallOva d 7 de ;reptiembre de 1970. Punta VII. 
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vesUgacion, sino que ademas se Lo concibio como una etapa propedeutica, tam bien 
innovadora en este sentido, para La realizacion de estudios profesionales. 

Es indudable que en La creacion del Colegio, en su carocter de institucion educa~ 

tiva, influyeron ~ concepciones de las personas que intervinieron, las concepci~ 
nes predominantes en La Universidad, asi como las concepciones de diversas esferas 
oficiales reLacionadas con la educacion en nuestro pais. 

En gran medida, es a partir de concepciones fundamcntales de donde se derivan 
los valores y su jearquizacion, los motivos y los intcreses que Ie dan significado a 
la actividad humana; por elio La conveniencia de pensar y rejlexionar sobre las con
cepciones que generaron el proyecto del Colegio. 

M~ intencion es centrar esta exposicion sobre el concepto de ciencia, tocando 
complementariamente el concepto de educacion, con La finalidad de comunicar mis 
apreciaciones personales sobre La ensenanza de la ciencia en el Colegio y senaiar 
algunos aspectos sobre La concepcion de ciencia que yo comparto, y que me pare
ce la mas adecuada para fundamentar las tareas educativas sobre las ciencias que 
deben realizarse en el Colegio. 

Habiendo ya senalado algunas caracter{sticas expuedas en La creacion del Cole
gio, voy a citar algunos parrafos de la "Caceta amarilla ". 2 para examinarlos breve
mente y tratar de encontrar las nobles concepciones de ~ cuales son consecuen~ 
cia. Citare primero un conjunto de parrafos en los que se menciona nuestro pais 0 

la ciencia 0 ambos: 
" ... un lipo de educacion que esttl exigiendo el desarrollo del pais" 
" ... imparlir ensefIanta y fomentar la investigacion cientifica, de acuerdo con las 
necesidades del propio desarrollo de las ciencias y de la comunidad nacional". 
" ... la necesidad universitaria de onginar los nuevos tipos de especialistas y profe~ 
sionistas que requiere el desarrollo cientifico, Mcnico y social del pa{s". 
If •• , En un pais que requiere de la investigacion cientifica, tecnologica y human{s
tica, cada vez mas, si quiere ser, cada vet mas, una nacion independiente y sobera
na, con menos injusticias y carencias". 
", , . int~nsificar La cooperacion disciplinaria e interdisciplinaria entre especialistas, 
escuelas, facultades e inslitutos de investigacion. Tal exigencia deriva del actual 
desarrollo del conocimiento cientifico y humanista, , ." 

2 Gleeta UNAM. Tercera Ep0c4 Vol. II (mimero extfQordinDrlo) C.U. 10. de febrero de 1977. 
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En los parrafos anteriores aparecen como motivos y como propositos del pro 
yecto del Colegio el "desarroUo del pais", el "desarroUo cientifico, Mcnico y so
cial", el "desarroUo de las ciencias" y el "desarroUo de la comunidad nacional", 
todo '0 cual es objetable debido a que son frases susceptiblcs de diversll$ interpre.
taciones y realmente no aclaran las concepciones segUn las wales fueron enuncia
das, mas aun, son frast'-s que se encuentran en todas las ideologias. 

Cito ahora otra serie de parrafos: 
". , . capacitandolos mejor para seguir distintas alternativas: estudios profesionales, 
investigacion, e inclusive su incorporaciOn mas rcipida al mercado de trabajo". 
". . . As i, la formacion en este nivel seria una s intesis de actividades propiamente 
academicas con un aprendizaje practico". 
" .. , permitiria, por primera vez, a los egresados del bachiUerato del CCH desempe
fiar tareas de carocter tecnico y profesional que no ameritan estudios superiores y 
son necesarias en nuestro medio", 

" ... un adiestramiento practico y tecnico que Lo capacitaria para incorporarse pro
ductivamente al trabajo". 

En estos resaltan dos intenciones, la propedeutica para estudios profesionales y 
La tecnica para la incorporacion inmediata a la production economica. 

Una ultima serie de pcirmfos: 
" ... nuestm casa de estudios estarci en mejores condiciones para crear y transmitir 
un saber que sea, al mismo tiempo, profundo y mas universal". 
" ... proporcionar una preparacion que hace enfll$is en las materias bcisicas para la 
formacion del estudiante; esto es, en aqueUas mate~ que Ie permitan tener la 
vivencia y La experiencia del metoda experimental, del metodo histOrico, tIe las 
matematicas, del espaffo~ de una lengua extranjera, de una forma de eipresion 
plcistica ", 
", .. y para que aumenten dia con dia la seriedad y profundidad de sus estudios 
humanistas, cientificos y tecnicos", 

De estos parrafos parece desprenderse la finalidad de lograr una autentica forma
cion cultural de los estudiantes, 

Limitandose ahora a los aspectos relativos a la ciencia, se trataba que el Colegio 
sirviera como instancia educativa propedeutica para la realizacion de estudios pro
fesionales en carrera,~ cientificas 0 tecnicas. que eventualmente formam tecnicos 0 

auxiliares de profesionales que se integraran al mercado de trabajo y, en cualquier 
caso, con una formacion cultural autentica. Pero todo eUo enmarcado en eL "desa
rrroUo del pais" y el "desarrollo de la ciencia y La tecnologia", Lo cual ongina una 
diversidad de interpretaciones que dependercin de.las concepciones de ciencia, tec-
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nologia, educacion y desarroUo (~hacia donde?), que se adopten. 
Por todo lo anteriormente dicho, tengo la impresion de que en la creacion deL 

Colegio no se explicitaron, voluntaria 0 involuntariamente, las concepciones de 
educacion y ciencia (me limito a estas dos) Lo cual provoco que la institucion edu
cativa creada careciera de fundamentos solidos que permitieran, en los momentos 
de su creacion, un cuestionamiento serio sobre su implantacion, y que ademas, las 
actividades a realizar podian Uevarse a cabo con una diversidad muy amplia de en
Joques, pudiendo argumentarse como valida casi cualquiera, con tal de que en ma
yor 0 menor grad 0 fuera "innovador", mas bien dicho. distinto a 10 acostumbmdo. 

;,Que es Lo que ha sucedido en estos alios con la ensefian%a de La ciencia en el 
Colegio? (puntos a descfrroUar verbalmente): 

.. Grupo de profesores jovenes, entusiastas, del 68, pero sin experiencia docente 
ni claras concepciones sobre ciencia, educacion, etc. 

* Gran interes e improvisacion, Mito de Metodo Cientifico Experimental y abun
dante cantidad de experiencias educativas que no llegan a 'experimentos ' por la 
falta de intencionalidad, control y evaluacion . 

.. Posteriormente, crisis de las academias e indiferenciacion de las tareas de eUas: 
lo gremial, lo politico, 10 administrativo . .. 

* Actualmente, estado general de indiferencia, falta de revision critica, multipliei
dad y diferenciacion de cursos a partir de multiplicidad 0 ausencia de toncepcio
nes, en general con poco 0 nulo contenido humanistico explicito. 
Sin embargo, esto deja abierta aUn la posibilidad de resumir la tarea de dar los 

enfoques correctos a la enseiianza de las ciencias en el Colegio. 

Para dar una posible explicacion al hecho de que no se definieran concepciones 
de fondo respecto a la ciencia y la educacion, voya exponer algunas consideracio
nes sobre el enfoque de diversas esferas ofici.ales en nuestro pais sobre esos concep
tos. 

Entre los propositos de la educacion mencionados oficialmente resalta la con
cepcion utilitaria, es decir, se pretende educar para que el mexicano realice su fra
bajo con efectividad, integrado a un sistema economico dependiente e injusto, con 
la intenc; ion no confesada de que contribuya al fortalecimiento de variadas politi
cas con diversos matices sexenales, pero siempre dictadas 0 mas bien acordadas 
entre la minoria que tiene el poder economico y la minoria que no tiene el poder 
politico. Se disfraza esta intencion vistiendola y maquilltindola con la leyenda de 
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la Revolucion Mexicana y cl mito de que csta siguf! ell man:ha. 
En realidad cs tan deficiente cl sistema edUf:ativo mexica/If) que IlO ult:un:.u a 

lograr ni siquiera medianamcllte dit:ho proposito y es Jrecaclltc escachar La.~ qut!jas 
de las diversas organizaciones patronales en el sentido de que los obrcros, Menieos 
y proJesionales no rf!ciben La preparacion adct:uada en la.~ eseuclas, to caal, dieen, 
les oeasiona perdidas, micntras que se instruyen en La prtictica 0 en actividades dc 
capacitacion especifica que aquellos ticnen que financiar. lnsistcn ante el gobierno 
en que La educacion se pLanifique de acuerdo al desarrollo economico del pais. 
Aderrnis de este enJoque tan parcial y La desorganizacion que impera en el sistema 
educativo mexicano, esta d problema de La gran cantidad de mexican os que no re
Giben educacion, ya no digamos media y superior en la.~ que los porcentajes de 
beneficiado.~ sean ridiculos, pero ni siqu,iera alJabctizacion. 

Ahora, en wanto al enJoque respecto a ciencia y tecnologia, los "politicos" 
mexican os que dirigen estc pais, han cedido, casi sin excepcion, a La tentacion de 
hacer di."cursos sobre el Lema, los wales caen siempre en el siguicnte esquema de 
razonamiento: primera premisa: Mexico es un pais pobre; segunda premisa: La 
ciencia sirve para el desarrollo economico; conclusion: Apoyo economico unica
mente a la ciencia que produzca soluciones, sobre todo practicas y a corto plazo. 
La primero premisa puede aceptarse, pero La segunda, que revela la concepciOn ofi
cia[ de ciencia, es solo una verdad a media.~. Por otro parte, en 1971 se creo el 
CONACyT, en el cual desde el membretc hasta el Plan Nacional de Ciencia y Tec
nologia que elaboro en 1975 aparece una faerte polarizaciOn hacia el desarrollo 
economico del pais, minimizando oLros aspectos que contribuyen, por 10 menos 
en la misma medida, al bienestar de la comunidad, tales como la expresion creati
va, el crecimiento de La cultura, La propagacion de una actitud objetiva fre'ntc a la 
vida y la valorocion plena del ser humano mas que el mero aumento en sus ingre
sos. Para el estado parece existir una y solo una relacion: Ciencia y Tecnologia. 3 

Resumiendo estas consideraciones puede decirse que en las esferas gubernamen
tales resalta una concepcion economicista de La educacion y de La ciencia, 10 cual 
necesariamente tiene implicaciones en el desarroUo de una y otra. 

Tomando en cuenta que en nuestro pais tenemos una educacion y una ciencia 
raquiticas, y que las concepciones oficiales no han llegado a realizarse mas qu.e en 

3 "Prioridades de la CiencUz en Mexico". Ruy Perez Tanuzyo en NATURALEZA. Vol. 8. Num. I . 1977. 
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etapas muy primitivas, debido principalmcnte a desorganizacion, lalta de planifi
cacion y desperdicio de los escasos recursos, cabe preguntarse a donde podria con
ducir Ia realizacion plena de una concepciOn utilitaria (esto es, economicista) de la 
educacion y de la ciencia. Aunque las condiciones puedan ser muy diferentes en 
otros pOises, podemos clarnos una idea de a donde conduce el prescindir 0 minimi
zar los propositos de enseiianza y ciencia tales como: cultura, creatividad, libertod, 
diversion y madurez, visualizando 10 que esta ocurriendo en algunos paises desamr 
Uados donde se ha hecho abstraccion de cUos en cierro grado. En tales paises, la 
productividad del trabajo, tanto en la agricultura como en la industria, ha akan
zado muy altos ·niveles por tres factoTes principales: el uso de nuiquinas que susti
tuyen el esJuerzo fisico del hombre, la automatizaciOn que reduce la actividad de 
los trabajadores a oprimir bot ones y La disponibilidad de grandes cantidades de 
energia y materias primus. Esto ha traido como consecuencia un aumento extra
ordinario en el ingreso per capita, es decir, riqueza. Ademas, no hay recursos ceo
nomic os que impidan a los jovenes terminar La educaciOn secundaria e intentar es
tudios superiores hasta los 22 0 23 aiios, por 10 cual el numero de estudiantes en 
paises como Ia VRSS, EVA y otros muy desarroUados, se ha triplicado en las ins
tituciones de cducacion superior en los Ultimos 15 OOos. Esta situacion tanto de 
riqueza como de auge educativo, es posible economicamente en todos los paises y 
si en machos hay pobreza y desempleo es debido a los defectos en su estroctura 
social, los cuales paulatinamente se iron corrigiendo. 

Con el constante aumento de La productividad del trabajo, el tiempo que los tra
bajadores deben dedicar a sus tareas ha ido en constante disminuciOn; por ejemplo, 
en Inglaterra, a fines del siglo pasado la jornada era de 12 a 14 horas diarias con 
un din de descansu semanal, ahora es de 6 a 8 horas con dos dins de de~canso se
manales. Esto ha ocasionado un aumento considerable en el tiempo libre; en el 
ejemplo serin alrededor de 7 horas diarias, ademas de los dos dins de descanso. 

Ha surgido as i un nuevo problema social que es la utilizacion del tiempo de 
ocio. En los Estados Unidos, algunos paises europeos y aun en La URSS y Japon 
ultimamente, "las aspiraciones sociales y espirituales de La mayoria de la gente es
tan dedinando mientJm que aumenta el uso de narcoticos. Los jovenes carentes de 
intereses culturales son los que menos saben emplear racionalmente los ratos libres 
y La riqueza. Al Uegar a La madurez, hombres y mujeres estan saturados de depoTtes 
y espectciculos ingenuos. Tampoco hay ya satisfaccion con los placeres sexuales.La 
prosperidad se man{fiesta ahora en una multitud de apamtos: radios, camoros, pro
yectores de cine, automoviles, etc. pero el placer que estos proporcionan pronto 
se acaba. La conciencia de una seguridad materiallograda por sus padres impide a 
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los jovenes el temor al maiiana y no hay necesidad de luchar por la exis~encia; asi 
la gente joven no tiene que resolver problemas que les permitan desarroliar energia 
y voluntad. Su vida interior esw vacia, sin ideales sociales como la ayuda a la hu
manidad, el amor a la ciencia y al arte. EI uso de los narcoticos, que cada dfa 
aumenta entre la juventud como escape a las realidades de la vida, s610 proporcw.. 
na una breve prorroga. Como esta adiccion destruye el sistema neroioso, la depre
sion espirilual va en aumento. La criminalidad entre la juventud sigue creciendo 
tam bien ".4 

Esta es la perspectiva de los paises que permitan a su juventud perder interos por 
la ciencia, en forma absoluta 0 a cambio de promover un interes excesivo en vala
res puramente economicos. 

Me doy cuenta que el considerar 10 anterior, puede interpretarse que estoy en 
contra de la tecnologia, y que soy enemigo del desarroUo econ6mico de nuestro 
sociedad y de otras; por 10 cual afirmo rotundamente que estoy a favor de los 
avances tecnologicos, que los considero como una necesidad prioritaria del pais y 
que estoy convencido que son el factor clave para el desarroUo econo:nico de Me.
xico y de los demas paises subdesarroliados. Insisto ademas en que el campo mas 
fertil para generar tecnologia es el de la ciencia, pero 10 que frato de dejar muy 
claro es que la ciencia siroe para otms cosas; esto es, la actividad cientifica tiene 

. otms consecuencias que, en mi opiniOn, son mas importantes que La generociOn de 
recurs os economic os, y que el limitarla a sus aspectos mas prticticos no implica 
que se tenga una concepcion equivocada de ciencia, sino una concepcion pobre de 
la misroa. Es como comprar un fino reloj de pedestal y utilizarlo unicamente para 
adornar un rincon. Por supuesto que el reloj puede cumptir muy bien esa /uncion, 
mas aUn si va de acuerdo con el resto de la decorociOn y el mobiliario; pero iSola
mente siroe para eso? i Y si a alguien se Ie ocurre darle cuerda, ponerlo a tiempo, y 
mantenerlo en condiciones para que /undone y siroa para conocer la hora, se Ie 
podria acusar de Hirrelevancia social"? Solamente en un pais que estuviera prim or
dialmente interesado en promover el adomo de los rincones vados de las residen
cias con el arte y la beUeza de los relojes de pedestal 

La ciencia es fuente inagotable de riquezas. pero no excluswamente econ6micas; 
su producto, el conocimiento, no solo siroe para explotar la Naturaleza para nues-

4 
"Emdfanza de liz Ciencla y Metoda CienJ{fico". Piotr L. KtlPina en NATURALEZA. Yol. 3. NUm. 3. 
1972. 
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tro beneficio material, sino para enfrentar La realidad objetivamente. liberamos de 
leyendas. prejuicios. errores y supersticiones que son cadenas que nos esclavizan y 
nos impiden comprendemos mejor como seres humanos. 

Voya comentar con mayor amplitud los beneficios no economicos de La cicncia. 
La ciencia produce conocimientos y estos. a trnves de La educacion, favorecen el 
desarroflo de La conciencia necesaria para transformor La sociedad. Muchos de los 
proble1TUlS que vivimos no son problemas cientifieos; La desnutricion, la alta inci
dencia de algunas enfermedades como La tuberculosis 0 La tifoidea, cl eaciquismo 
en el campo, etc., son problemas originados por de/ectos de La estmctura s6cial; La 
parte que puedan requerir de conocimientos, esta descubierta desde haee muchos 
anos; las soluciones dependen en algunos casos de decisiones politicas y en otros 
se requiere de trans/orrnaciones sociales profundos que soLamente pueden darse. si 
se desarroUa Ia conciencia social, La cual es favorecida por los conocimientos que 
son 

Hay una caracteristica de las actividades creativas y es La autopropagacion. La 
ciencia, como actividad creativa, coLabora a su propio crecimiento a traves de La 
educacion de cientificos, candidatos a cientificos y de La pobLacion en general, por 
medio de La elevaciOn progresiva del nivel de conocimientos del pais. Esto explica 
en gran parte su gran capacidad potencial parn ampli/icar sus bene[u;ios. S 

La eiencia, otra vez a traves de La educacion, contribuye al desarroUo de un pen
samiento independiente el cual se manifiesta en tres capacidades: La capacidad de 
haeer generalizticiones a partir de situaciones particulares (induccion), In capac;
dad de aplicar resultados genernles parn In solucion de problemas concretos (deduc
ciOn) y In capacidad para describir contradicciones entre las generalizaciones y La 
realidad (dialeeticas ).4 Pareee haber una relacion directa entre el grnd() de desa
rrollo de estas capacidades y La aptitud de pensar independientemente, es decir, 
ejercer La creatividad y La libertad, las cuales entiendo como dos aspectos de La /0-
cultad que tenemos para decidir nuestros aetos.6 Tambien en La actividad art istica 
se desarrolla un pensamiento indepcndienle, aunque a traves de olras habilidades 
y capacidades. El ejercicio de La creatividad y La libertad a traves de La ciencia y eL 
arte, parece ser la via de solucion aL problema social del ocio que mencione antes. 
y. aunque este Sf! esta manifestando en los paises desarTrollados economicamente, 

s Opz'nion del Comite de Ciencias Biol6gicas en DIOLOGIA , Vol, 5, Num. 1. /975, 

6 "Ciencia y Lihertad". Luis Estrada en NATURALEZA, Vol. 7, Num. 2, 1976, 
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tambien muestra claros indicios en las clases media yalta de nuestra sociedad. EI 
desarroUo de un pensamiento independiente, ademas, me parece elemento esencial 
en la tarea del hombre de alcanzar una personalidad autentica, esto es, que sea si
multtineamente propia y digna-

Quiero redondear mi concepcion de la ciencia erpresando otras dos consecuen
cias del quehacer cientifico y la primera es el gozo intelectual. Creo que todo estu
diante, desde sus primeros cursos de ciencu., puede y debe sentir el gozo intelec
tual que acompaiia al entendimiento de los logros humanos. 

Este placer puede sentirse repentinamente, cuando se entiende una teorw que 
muestra la conerion entre dos campos de la erperiencUz aparentemente distintos; 
o cuando en ellaboratorio tiene erito un erperimento despues de muchos inten
tos; tambien wando el Q;i.lculo muestra que la orbita de algrin planeta es una cur
va cerrada, 0 cuando una larga deduccion matematica, aparentemente intermina
ble, tennina de pronto, como tennina una fuga de &ch. Es una erperiencia real y 
profunda que produce una empresa intelectual, al urgar los fenomenos naturales y 
descubrir aUi el erito de nuestras /acultades racionales e intuitivas, un placer que 
puede ubicarse entre las erperiencias mas relevantes y enoblecedoras que pueden 
tenerse en La vida-

Lo segundo que queria mencionar es que la ciencia cunUeva un estilo de vida. 
PeruJemos en las personas que en todo el mundo ertan de una 0 de otra monera in
volucradas con La ciencu.: unos se embarcan en pensamientos solitarios, otros ro
deados de estudiantes 0 en equipos de investigacion; unos en escuelas pequeiias, 
oems en las grandes industTias; algunos en/atizan la racionalidad y La objetividad, 
otros ttobajan con mucha pasiOn y osadia. Hay los que no tienen ningrin grado aca
demico, y los que estan Uenos de diplomas; pero todos eilos comparten un estilo 
de vida \y una manera de mirar al mundo. La mayoria de eUos tienen una confian
Za y unloptimismo caracteristicos, han dedicado sus vidas a algo que les gusta hacer, 
muchos en La ensenanza de la ciencUz, pues han encontrado su principal sans/ac
cion en ayudar a los jovenes a darse cuenta del papel que la ciencia puede tener en 
sus vidas. Tienen valores comunes como la libertad de investigacion, la difusion 
libre de las ideas, la perseverancia en la aclaraciim de un tema, la satisfaccion del 
esfuerzo inlelectual honesto y el optimismo acerca de la habilidad del hombre para 
entender la Naturaleza, aprender a vivir con eUa y ponerla al servicio de la humani~ 
dad.? 

7 "u Relelltl1lCitI de III Fitica", Guald Holton en HA1TJRALEZA. Vol. 2. Hum. 1. 1971. 
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Para .~intcti:;ar e.sLa c(J(u:cpciilll u(~ I:imlcia uirr 10 siguiclltp.: iff wmcia es /I na adi
viduu humanu qUI' tiClte como fillalidad la comprmlSiun dc la NuLuraicza .y genera 
como pruducto d I:onm·imicnto. /-;sLc cs d unict) prodltcio de La ciencia; sin em
bargo, la adividad cienLifica Li/!fW cip.rtas consccu.encias cntrc las que cstan La gcne
radon de cultura, la formaciun dp. f(!Cursos Iwmanus, la utilizacion de los conoci
mientos con fines UC bencficio social y cconumi/:o, d f!,Uzu intei/!ctuai y un estilo 
de vida. I:;sla wnc/!pciim intcwal dp. La cicncia 110 admitc la di.dincion de ciencia 
"pura" y cicncia "aplicada". Cualldo se haw esta irrdevante di.dincion, f!,eneral
menLe sc hace. referenda a La tc/:nologia comu "t:i(!ncia aplicada ", peru ciencia y 
tccnologia son los cxlremos de una misma gama de aclividades humanas. Forman
do parte de este mismo espectro de aclividudes, la ciencia es una actividad creativa, 
en Lanto que la tecnolof!,ia es una aclividad transformadora; Las finalidades de La 
primera responden a la necesidad de comprender La NaLuraleza, mientras que las 
de La segunda responden a necesidades economicas; los productos de La primera 
son conocimientos, los de La segunda son bienes de consumo. La ciencia es princi
palmente academica, mientras que La lecnoLogia es puramente economica, aunque 
en ocasiones, y solo como consecuencia accidental, La actividad tecnologica contri
bu ye al avance de los conocimientos,. pero sin ser esta su finalidad. Los avances tec
noLogicos son imposibles, sin La existencia de una ciencia solida, ampLia y variada, 
mientras que La ciencia se beneficia con una tecnologia moderrw y versatil. S 

Quiero agregar unas paLabras para ubicar mejor esta concepcion de ciencia. 
"La ciencia puede explicar y estudiar cada experiencia humana pero no siempre 

ilumina los aspectos que son considerados mas relevantes. Hay limites al conoci
miento cientifico: decir que la ciencia es completa no es decir que 10 abarca tOOo. 

En Las palabras de Marcus Fierz, el fisico filos% suizo" los descubrimientos 
cientificos de nuestra epoca iluminan tanto ciertos aspectos de La experiencia que 
dejan el resto en una mayor oscuridad". Esto es un serio peligro que se presenta 
siempre que una manera de pensar se desarroUa con mucha Juerza y buen exito; 
en esos cas os, otras maneras son indebidamente descuidadas. Hay una pretension 
de superioridad muy arraigada en el des eo humano de tener respuestas claras y uni
versales. el cual excluye modos alternativos de en/ocar los problemas. En el ano de 
1054, durante La wmbre de La /e religiosa en Europa, aparecio una supernova mas 
brillante que cualquier pLaneta. Fue visible durante tres 0 cuatro meses y ninguna 
cronica europea menciono tal fenomeno. La' aparicion de una estreUa brillante en 
La edad media, wando 10 religioso era Lo mas importante, Jue completamente irre
levante". 

"Los .en/oques religioso y cientifico han desatado Juerzas creativas, pero sus 
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puntos de vista parcuues han producido tambien serios abusos. En la edad media 
se puede seiialar a las crozadas y a la completa indifereTJcin por el sufrimiento COT- , 

poral, en nuestro tiempo estti la exagerada racionalidad que intenta definir la cali
dad de la vida y las decisiones politicas asi como el excesivo in teres por la produc
cion de bienes materiales". 

"En esencia, pareee existir un "teorema de Codel de la ciencin" que sostiene 
que la cienein solo es posible dentro de una estroctura mayor compuesta por asun
tos y preocupaeiones extracientificas. El matematico Codel probo que UTJ sistema 
de axiomas nunea puede estar sustentado en si mismo; para pro bar su validez se 
deben utilizar proporsiciones edernas al sistema. De una manera similar, la activi
dad de La ciencin esta incluida necesarillmente en un campo mas vasto de la expe
rienein humana. La cienein misma debe tener una base no cientifiea; la conviccion 
filosofiea de que la verdad eientifiea es relevante y esencuu es el fundamento pam 
la bUsqueda de esa verdad. Desde mi punto de vista, esta inclusion emocional de la 
cienein estti presente no solo al principio, sino durante y al fin de La actividad den
ti[lea. Quien ha trabajado en la eiencin conoce la alegria de la percepciOn del en
tendimiento, la tremenda emocion y el profundo temor que uno siente al descubrir 
una ley que contribuim a la construccion del edificio cientifieo". 

"En mi opinion el valor intrinseco de la ciencin se acrecentam si los cientificos 
y los no-cienti/icos se enteran mejor de otros aspectos de la experieneia hU11Ulna. 
Si esto sucede, los prejuieios contra la eiencia y la tecnologia perdemn mucha de 
su fuerza; ademas, el reconocimiento de La validez de otros modos de pensar evito
ria elflorecimiento de pseudociencias como la astrologia y la percepcion extrasen
sorillL Estas pseudociencias son el resultado de impulsos naturales reprimidos que 
toman esas formas perversas porque ahora el enfoque cientifico esta considemdo 
como La unica "manera seria" de tratar a La experiencia humana". 

"Para conduir, quiero subrayar los dos pilares sobre los cuales debe sustentarse 
la actividad humana: fa compasion por el destino de nuestros congeneres y la cu
riosidad por saber mas accrca del significado del mundo que nos rodea y como 
funciona".8 

Por ultimo quicro decir que considero como nuestro deber promover que se de· 
sarroUen nuevos cursos sobre ciencin en el Colegio 0 que al menos se reestructuren 

8 "Fronteras y Limites de kz Ciencia ". Victor F. Weisskopf en NATURALEZA. Vol. 7, Num. 6, 1976. 
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los exutentes bajo UM concepcion m£i.s humanuta. inciuyendo en eUos puntos que 
a la fecha no aparecen, como los beneficios culturoles de la ciencia, sus alcances 
sociales, su clara relacion con la tecnologia, el gO%O intelectual que ofrece y el estilo 
de vida que conUeva. Ademtis, debemos peruar en La manera de hacer Uegar la cien
cia a la gente que Yfl ha pasado por la.s aultu Y que en su inmensa moyoria ignora 
sus aspectos relevantes mas elementales, 0 en algunos casos, tiene concepciones 
muy dutorsionadas del quehacer cientifico. 

Eugenio Martinez Uriegas 

UACB 

OTRAS LECTURAS EN "NATURALEZA" 

Del Vol 7, 1976.-

"Ciencitl Mexica"" ", Sall/adoT Malo. Ptig. 16. 
"QudlllceT CientlflCO: U"" oportunidad P4TQ EjerceT Ia Libutad". Luir EsrT4da. pag. 20. 
"/ntennediarios del PodeT y Alfabetinno Cimt [fico ". Sa/~adoT Malo pag. 111 . 
.. ,PIUtl Qulin ef Itl Cienc/Q .. ? Luis EltradJz. Ptig. 208. 
"fA EdIlcllCiOn de un CientifICo ". Rudolph Pelerls. Ptig. 215. 
"fA Cie:nc/Q en Mexico ". Jorge F1oTes. Ptig. 253. 

Del Vol 8,1977.-

"BI AIOJr.CientirICo". Cinn4 Lomnin. Ptig. 80. 
"fA Clencitl Relevante: Una PoticiOn en ContTtl de Ia Cienc/Q ". Sa/~4doT Malo. Ptig. 84. 
"PIUtl H«eT el Futuro ". Luis Estrada. Ptig. 86. 
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LA CARRERA ACADEMICA 

EN LA GACETA C. C. H. 

1974-1975 

LA REESTRUCTURACION ACADEMICA SEGUN DECLARACIONES DEL 
COORDINADOR DEL CCH Y OTROS TEXTOS 

"LA INVESTIGACION Y LA ENSERANZA LIBRES, EN UNA COMUNIDAD 
DE HOMBRES LIBRES, NO PUEDEN SER SINO CRITICAS". 

Carecemos de algunos instrumentos normativos para orientar nuestras acciones, 
nuestros sistemas de organizacion son imprecisos y deficientes, nuestros medios de 
comunicacion son insuficientes. Sobre todas las cosas, el personal academico del 
Colegio nos pide y merece una situacion de certidumbre, los medios para cumplir 
con eficiencias sus labores, los canales para participar en las decisiones fundamen· 
tales de la institucion. En La Universidad, la autoridad es un profesor cuya Juncion 
es apoyar el trabajo de los demas profesores. Vamos a apoyar con decision la ges
tion de los profesores del C.C.H. 

Gaceta CCH, No. I, p. 5 

DIALOGO EN ORIENTE 

Es preciso que, como resultado de un amplib proceso de consulta, se fijen a la 
brevedad las normas y procedimientos que permitan la regularizacion del personal 
academico y su mejor capacitacion. 

Gaceta CCH, No.1, P 6 
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REESTRUCTURACION DE ACADEMlAS 

El pasado 8 de julio, el Coordinador del Colegio, Dr. Fernando Perez Correa, di
rigio el siguiente comunicado a los directores de los planteles sobre la ree.structura
ciOn de las Academias. 

Con relacion a las diversa.s propuestas que se han recibido en la Direccion de la 
Unidad Academica del Cido del &chiUerato del C.C.H., relativas ala reestructura
cion del trabajo academico de las areas, hago de su conocimiento que esta Coordi
nacion considera pertinente la observacion de los siguientes principios: 

I. En la medida de 10 posible yen el entendido de que se trata de disposiciones 
transitorias, deben resolverse favorablemente las solicitudes de las Academias te
niendo en cuenta: 

a) Que en ni~n ca.so debe menoscabarse la situaciOn de los profesores del Co
legio de Ciencias y Humanidades, por 10 que se re/iere a sus ingresos y a sus homs 
de trabajo. 

b) Por nu;ones presupuestarias, en esta etapa transitorM en ningUn caso debe 
observarse la amplitJcion de los costos por concepto de salarias. 

c) Las propuestas de las Areas deben basarse en proyectos concretos en los que 
se seiialen las modalidades tm.nsitonas de trabajo, los procedimientos seguidos en 
la selecciOn del personal que se emplearia en el desarroUo de dichos proyectos, los 
calendarios de realizacion de los trabajos en cuestion y los objetivos y medios de 
evaluacion que los orientan. 

2. Con el proposito de unificar los enfoques propuestos a partir de los diversos 
planteles y hacer que esta.s propuestas sean plenamente compatibles con el orden 
universitario, se solicita de los Directores de Plantel que instruyan a sus respecti
vas comunidades a fin de que a la mayor brevedad se constituyan Comisiones Mix
tas a nivel de plante' y a nivel de la Unidad Academica del BachiUerato, para que 
se discutan y se resuelvan en definitiva las normas y procedimientos que deberan 
presidir a una reforma academica definitiva. 

3. Debe considerarse de la maxima urgencitJ la integracion de las Comisiones 
Dictaminadoras que previene el Estatuto del Personal Academico, con el proposi
to de regulari.zar plenamente al personal docente de la Institucion. 

Caceta CCH, No. J p 8 

ACUERDOS CON LAS ACADEMIAS DE ORIENTE 
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Entre los temas tratados verbalmente, pues no medio pliego petitorio, destacan: 
I) La reestructuracion de las Academias; II) La aceleracion del tramite de pago a 
un grupo de profesores que se encuenlran en distintas situaciones respecto de los 
requisitos academic os y administrativos por cubrir; y 11/) Las nec(!sidades de per
sonal administrativo, instalaciones, materiales e instrumental de practicas de labo
ratorio, mobiliario, enseres, etc. 

Respecto al primer punto de la agenda de lrabajo, se acord6 que las Academias 
presenten por escrito sus planes, proyectos y consideraciones, mismos que estudia
ni la Coordinacion y resolveni en su oportunidad, leniendo en cuenta el presupues
to de que se dispone. Se menciono La necesaria integracion de las comisiones dicta
mindoras, a las que correspondeni estudiar 10 reLativo a la atribuciOn de tiempos 
completos a los profesorcs necesarios para tal reestructuracion. Asimismo, las Aca
demias se comprometieron a aceletar la actualizaciOn de los expedientes de los pro
fesores que trabajaron durante 1972 y 1973 Y reunen los requisitos academicos. 

Por su parte, La Direccion de la Unidad Academica del BachiUerato propondni 
en breve los mecanismos adecuados, fundados en el orden universitario, a fin de 
dar marcha al programa de formaciOn de maestros y facilitar la mcjor capacitacion 
del personal acaJemico del Colegio y la fonnal,izaciOn de su situacion juridica. 

Caceta CCH, No.2, p 8 

PRACTICA DOCENTE EN LA UNIDAD ACADEMICA DEL ClCLO 
DEL BACHlLLERATO DEL C.C.H. 

La exposition de motivos del proyecto para la creacion del Colegio de Ciencias 
y Humanidades, aprobado por el Consejo Universitario en su sesion ordinaria del 
26 de enero de 1971, dispuso que se buscara "siempre que en toda Unidad Acade
mica hubiera profesores de La EscueLa Nacional Preparatoria, y profesores-~studian

tes de las Facultades". 
EI Colegio de Ciencias y Humanidades fue concebido, entre otrus cosa.~, como 

un "laboratorio de formacion de profesores e investigadores de la Universidad". 
Al efecto, el mismo documento dispuso que los profesores-alumnos, "para ser prcr 
fesores tendrian que cubrir los requisitos del personal docente, y hasta dos de -las 
materias que impartieran se les contarlnn como crcditos equivalentes a materias 
optativas de la especialidad que estan cursando en la facultad 0 escueLa correspon
diente". 

Esta disposition constituye una medida fundada. La formacion de maestros en 
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una Universidad en expansion, como la nuestro, debe ser decididamente estimu
lada. 

Por otra parte, el trabajo que se reclama de los proJesores del Colegio des borda 
en multiples sentidos las actividades normales de un profesor. 

Precisamente, la adopciOn de una perspectiva interdisciplinaria como guia del 
trobajo docente, la incorporacion de capacidades didcicticas para el ejercicio activo 

,del proceso enseiianzas-aprendizaje, la direccion de trabajos practicos y la prepara
cion de material didactico, constituyen particularidades 110 siempre presentes en 
otros enfoques educativos y significan una [uente permanente de nuevos eonoci
mientos y experiencias cUyQ valor cabe acreditar. 

La enseiianza practica, el diseiio y aun la construccion de instrumentos, el tra
bajo de laboratorios y, de una manera general, todo Lo que comporta el enfoque 
profesional propio del Colegio, se signiftcan tam bien como medios de capacitacion 
del profesorado que deben ser /ormalmente apoyados y reconocidos. 

Por eUo, sin duda, el Consejo Universitario aproM la octava regla de aplicacion 
del plan de estudios que, en 10 conducente dice: "Se propondni a las /acultades y 
escuelas que otorguen creditos equivalentes de materias optativas, de licencialura, 
maestria y doctorodo, a los alumnos de la mismus que trabajen en la Unidad (Aca
demica del Cicio del BachiUeroto) como Pro/esores". 

Algunas /acultades y escuelas han procedido ya a dar vigencia a la disposicion 
que comentamos. El Consejo Tecnico de la Facultad de Ciencias Politicas y Socia
les, por ejemplo, "acordo 10 que a continuacion se transcribe: 

"Los alumnos de la licenciatura podran acreditar hasta dos materias optativas 
impartiendo clase en el Colegio de Ciencias y Humanidades. Se les otorganin ocho 
creditos por cada curso que impartan, entendiendose que el segundo de dichos cur
sos debeni ser distinto al primero" . . " 

Posteriormente, dicho Consejo decidio complementarlo en el sentido siguiente: 
"que la acreditacion de dichas materias optativas se exprese can las letras "MB" 
y previo informe satis/aetorio sobre las actividades docentes de los alumnos, 
que claboren las autoridades competentes de los colegios de Ciencias y Humani
dades 0 de las escuelas de La NacionaL Preparatoria, y el cual, se debera remitir a 
la Secretaria Auxiliar de Servicios Escolares de este Plan tel". 
La Coordinacion del Colegio de Ciencias y Humanidades ha enviado ya los oft

cios pertinentes a los directores de las diversas escuelas y /acultades que aUn no 
han reg!amentado La aplicacion de estas disposiciones del Consejo Universitario, 
con el proposito de que, a la brevedad, los pro/esores del Colegio puedan solicitar 
en sus respectivas eseuelas y facultades Lo que de acucrdo COrt los consejos tecnicos 
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correspondientes proceda. 

ENTREVISTA DEL DR. PEREZ CORREA CON LOS COORDINADORES 
DE LAS ACADEMlAS DEL PLANTEL SUR. 

Sobre la reestructflracion de las Academias, se sefialo que la Coordinacion estd 
en la mejor disposition de escuchar las proposiciones que af respecto hagan los 
maestros y las Academias y que si es necesario se abra al efecto un amplio proce
so de consulta. Que los maestros tomen conciencia de que el poder que tienen de 
hecho y de derecho, junto al derecho de las autoridades del Colegio, puede dar 
como resultado un proyecto de reestructuraciOn que garantice los intereses de 
am bas partes y redunde en beneficio del alumnado del Colegio. Para La reestructu
racion es necesario especificar los objetivos y determinar claTamente los mecanis
mos para su realizacion, estableciendo de manera adecuada las areas de trabajo aca
demico, de investigacion y de preparacion de material y tecnicas didcicticas, los 
tiempos y los movimientos del personal docente, ajustando en todo momento tal 
reestructuracion a los fines y mew que fundamentan La existencia del personal 
docente dentro del Colegio. 

Caceta CCH, No.5, P 4 

INTERCAMBIO DE OPINIONES EN AZCAPOTZALCO Y ORIENTE 
SOBRE LA REGULARIZACION Y DEFINITIV AD DE PROFESORES 

Nosotros estamos planteando en este momenta el problema academico, estamos 
proponiendo formas altemativas de solucion que estan sustentadas bcisicamente 
por tres premisas: La primera es el reconocimiento cabal del hecho laboral que vin
cula a la Universidad con sus trabajadores docentes; La segunda es La multiplicacion 
de las oportunidades para que los profesores regularicen su situacion, a traves de 
alternativas adecuadas de soluciOn, por ejemplo. ayudandolos a que reunan los re
quisitos establecidos, Jlexibilizando las normas estatutarias para adecuarlas a las 
realidades concretas del ~olegio, y la tercera es ~ discusion conjunta de las exigen
cias que se derivan de los derechos sectoriales, respetando la libertad de pensa
miento. 

Caceta CCH, No. 8, P 1 
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A PROPOSITO DEL PLlEGO PETITORIO DEL PLAN TEL ORIENTE 

f:n las convcrsacioncs sostcnidas con los c(wrdi"ad(m~s cle arca . . y ante La invoca
cion del escrito de esta Coordinaciim, publicado en rl n/;mcro cle La Caccia COl, 
y rcLativo a la reeslruduracioll de las acad4:mias, reiLen! que en dicho el1crilo Sf! 

aiud ia e:cpresamenLe a La neccsidad de pn:cisar los procedimicnLos, dCII Lro del 
orden univcnilario, que sc pondriall en praclica para aplicar dicha rcesLructuru
cion. 

En efecto, ha sido y sigue sietldo el selltir de esta Coordinacion, que 1m condi
ciones actuales del Lrabajo doccnLe en nuestrus planteles recLaman una cuidadosa 
revuiOn y mejora, a fin de hacer mas c[u;ientcs y confOlmes con el proycdo del 
CCH nuestrus formas de organizacion, la dutribucion de Lareas y cargas de trabajo 
y La elevaciOn de los niveles academic os. 

Caccta CCH, No. 17, P 2 

CURSOS PARA MAESTROS DEL CCH EN LA FACULTAD DE QUlMICA 

El maestro Hemin afirmo que hemos dado, siempre que nos 10 han solicitado 
los maestros de los distintos planLeles del CCH, conferencias sobre los temus que 
eUos han escogido, por parecerles de mayor importancia para su. labor academica 
dentro de esa institucion. 

FinalmenLe, el Dr. Hemin manifesto que esa Facultad computa como credito$, 
las materias que los alumnos de cUa imparten en los planteles del CCH. De esta 
maneru, se pueden cubrir hasta doce creditos, equivalentes ados materias optativas, 
siempre y cuundo se imparLan dos asignaturas distintas en el Colegio de CiencUu y 
/fumanidades. 

Caceta CCH, No. 19, p"'5 

MENSAJE DEL COORDINADOR A LA COMUNIDAD DEL CCH 

Este ano continuaremos con mayor enfasis el proceso de regularization del per
Ianal academico. En respuesta a reiteradas solicitudes de nuestros profesores y 
cumpliendo con 10 dispuesto en los documentos constitutivos del Colegio,la Coor
dinacion ha presentado a La consideracion de las comisiones correspondientes del 
Consejo Universitario una iniciativa que permitini establecer en el Colegio de Cien-
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cias y Humanidades un profesorado de carrera con cuyo concuno estaremos en 
condiciones de atender mejor a nuestros alumnos, de con tar con mejores progra
mas, con mas elaborados materiales didacticos, con un seroicio de orientacion aca
demica, con un sistema de capacitacion continua de nuestro profesorado y con re
cunos para iniciar trabajos de investigation. Estaremos asi en mejores condiciones 
de cumplir con el mandato del propio Consejo Universitario. 

Es preciso que concertemos los procedimientos que garantice~ que esla.s medi
das tendran esencialmente un caracter academico, que no seran lesionados los dere
chos de nadie y que una verdadera evaluacion cient ifica de nuestro trabajo podro 
iniciarse. 

Entendemos por "reestructuracion de las academias" la constitucion, progresiva 
y en la medida de nuestros recursos, de mejores condiciones de trabajo academico 
que nos situen en una posicion cada vez mas favorable para atender nuestrw res
ponsabilidades. Nada mas lejos de nuestro animo, pues, que una oposicion a los es
[uerzos constructivos de la comunidad en este orden 0 que un deseo compiaciente 
de compartir iniciativas de corrupcion disfrazada. 

Gaceta CCH. No. 28. p 2 

SUSPENSION DE ACTIVIOAOES EN EL C.C.H. (ANEXO 2) 

Como el propio escrito de ustedes 10 indica, la cuestion relativa a las "homs libe
radas" debe ser atendida segUn un criterio de justificacion academica. Agmdecere 
a ustedes el que hagan Uegar a esta Coordinacion los datos concreto! relativos a las 
"horas liberadas" cuyo sostenimiento se reclama, asi como los informes academi
cos que justifiquen satisfactoriamente dicha peticion. 

Como es de su conocimiento, estamos concluyendo el instructivo que introduce 
en el Colegio de Ciencias y Humanidades el profesorado de carrera. Confiamos en 
que muchos de los problemas que actualmente se plantean con relacion a los hora
rios, atencion de grupos, "horas liberadas " y "compactacion de grupos ", podron 
resolverse, entonces, en definitiva, de una manera satisfactoria. Cabe seflalar, con 
todo, que la Institucion no puede aceptar el hecho de que, porque algunos pro/e
sores hayan recibido La remuneracion correspondiente sin atender ningri.n grupo, 
puesto que por razones de poblacion estudiantil dichos grupos no [ueron necesa
nus, no justifica el que se haya establecido un privilegio perpetuo pam go%ar de un 
salario no devengado, maxime cuando La formacion de nuellos grupos reclama sus 
seroicios. 
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Caceta CClI, No. 30, P 7 

PROFESORES DE CARRERA DE ENSENANZA MEDIA SUPERIOR 

El sefior Rector designo una Comision para clabornr, en los terminos del Estatu
to Personal Academico vigente en su articulo quinto transitorio, los instructivos 
aplicablcs a La Ensefianza Media Superior. Dicha Comision, integrada el pa3ado 4 
de febrcro, considcro ncccsaria La creacion a partir del prescnte ano lectivo de pro
/esores de carrera en el ciclo de enscfianza media superior. 

En base a opiniones expresadas por divcrsos grupos de pro/esores de dicho cicio 
y de diversas consideraciones academicas, La Comisi6n ha conccrtado un proyecto 
que podra ser aplicado en breve. 

Caceta CCH, No. 31, pI 

NORMALIZAR NUESTRO TRABAJO, AV ANZAR EDUCANDO 

Se desarrolJan normalmente las actividades docentes del Cicio del BachiUerato 
del Colegio de Ciencias y Humanidades. Los diversos tropiezos que habian obsta
culizado el inicio de nuestras labores ponen nuevamente de relieve la valiez y la vi
gencia de las propuestas que la CoordinaciOn ha extendido a La comunidad del Co
leio, particularmente a sus pro/esores, a partir del mes de junio del ano pa3ado. 

Dichas propuesta3 pueden sintetizar en los siguientes puntos: 
· El establecimiento de un procedimiento que consolide los derechos de los pro

/esores a un trabajo academico cierto, estable, armonico y productivo. A este res
pecto cabe recordar el contenido del Acuerdo 61 de 1974 del Consejo Universita
rio, y sefiaLar La urgencia de completar La integracion de las Comisiones Dictamil'Ul
doras, en las que los pro/esores estan representados. 

· La constitucion de un padron general del pro/esorado que permitiro disefiar y 
aplicar, en conjunciim con los organismos y asociaciones de los pro/esores, un es
cala/on que deje a salvo los derechos de quienes han participado con su esfue,,!-o 
en la fundaci6n yen el desarrollo del Colegio, y que determine los derechos de los 
aspiranles, en particular de los egresados de la Universidad Nacional para participar 
en nuestros trabajos academic os. 

· La integrncion de Consejos Academicos que permitan asegurar la representa
cion de todos los sectores interesados en el mejoramiento de actividades tales 
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como: planC$ y programa5 de estudio, planes y proyectos de investigacion, trabajos 
de complementacion academica , apoyo a la labor de los alumnos, difusion cultu
ral, extension universitaria, mejor capacitacion de los maestros, etc. 

· La propuesta y discusiOn de un profesorado de carrero de Enseftanza Medi;a 
Superior que consolide la reestructuracion dellrobajo academico y el apoyo prOtJi
sional a proyectos transitorios de reestructuraciOn. 

· Regularizacion de la vida academica a troves del apoyo al trabajo docente y el 
combate a la irregularidad, a la improvisaciOn, al ausentismo y a La corrupciOn. 

· Establecimiento de un sistema de evaluaciOn del trabajo docente. 
· Colaboracion de las Escuelas y Facul~des de la Universidad en iniciativa tales 

como: capacitacion de maestros, otorgamiento de cnlditos, apoyo a la realizacion 
de cursos, seminarios simposia e investigacion. 

Exhortamos nuevamente a los profesores, a las asociaciones y organizaciones de 
profesorC$, a los alumnos y a sus agrupaciones, y a los trabajadores y a sus organis
mas de defensa, a enriquecer con su participacion, con sus iniciativas y con sus en
tusiastas labores, el progresivo enriquecimiento del proyecto academico del Cole
gio de Ciencias y Humanidades. 

Gaceta CCH, No. 31 P 1 

OFICJO DIRIGIDO A LOS COORDINADORES 
DE CIENCIAS EXPERIMENTALES 

DEL PLANTEL ORIENTE 

Sres. Profesores Jose Abarca 
y Ernesto Guzman, 
Coordinadores de la Academia 
de Ciencias Experimentales 
del Plantel Oriente, 
Presentes. 

COLEGIO DE ClENCIAS Y HUMANIDADES 
COORDINACION 

Of. FPC-ll-62S 

Me permito haeer de su conocimiento, de acuerdo con la,s conversaciones que 
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hemos sostenido La ultima semaoo, que esta Coordinacion a mi cargo considera, en 
principio, adecuado el proyecto de trabajo que me cnviaron el pasado lOde abril, 
al que se adjuntaron las obseroaciones complementarias del oficio FPC-II-425, del 
19 de marzo proximo pasado, que en esa mL'Jma lecha les entregue. 

Con cl proposito de que pueda procederse a nombrar a los maestros que sc ocu
paran del seroicio de las /unciones academicas que hemos discutido y convenido, 
es preci.~o que se tomen en consideracion los siguientes elementos: 

,. En todo casu debcnin ser satislactoriamente atendidos todos los grupos escQ
lares actualmente integrados, sin que sea posible cl que a ella se oponga el seroicio 
de las /unciones a que me refiero. 

2. Los nombramientos en cuestion seran transitorios y tendran vigencia hasta el 
termino del presente semestre, en el entendido de que podran renovarse si los in
formes academicos respectivos son oportunos y satislactonamente presentados 
ante las autoridades del Colegio, y si aUn no es posible La implantacion del prole
sorado de carrera de Enseiianza Media Superior. 

3. EI proyecto general de funciones que se siroieron enviarme, debeni ser objeto 
de una precision individualizada de las responsabilidades y atribuciones que corres
pondemn a cada uno de los profesQres que atiendan las Junciones a que he hecho 
merito. 

4. Los nombramientos correspondientes son atribucion de las autoridades del 
Colegio y se hanin dentro de las normas reglamentanas de la Universidad, recayen
do en profesores que, ademtis de TeuniT los Tequisitos, satis/agan La posesion de las 
capacidades necesarias para atcnder las funciones que se proponen seroir. Semn 
decisivos, naturaLmente, los criterios escalafonarios asociados con La ant;guedad y 
los antecedentes de los maestros, asi como los puntos de vista de los propios pro
fesores. 

5. Los pToyectos individuales de trabajo semn vertidos al contrato correspon
diente, en el que se incluiran los elementos a que he hecho referencia. 

Atentamente. 

"POR Ml RAZA HABLARA EL ESPIRITU". 
Cd. Universitaria, 23 de abril de : ~ 75. 

EL COORDlNADOR, 
DR.. FERNANDO PEREZ CORREA. 

Gaceta CCH No. 32, p3 
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EN TORNO A LA ACADEMIA DE HlSTORIA DE VALLEJO 

Las autoridades del C.C.H. apoyaro.n los proyectos fundados que se les presen
ten con el fin de desarroUar y superar el trabajo academico para beneficio de pro
fesores y aiumnos, y del Colegio entero, pero jamas toleraran ni mucho menos 
fomentaran las vioLaciones a derechos de terccro y los actos coactivos y de /uerza, 
como los que se han empleado en la Academia en cuestion y que han Uegado a ex
tremos que debilitan los principios btisicos de La Universidad, como instituciOn. 

Toea a los profcsores distinguir entre ambas situaciones, y para eUo es menester 
separar los proyectos academicos, las luchas por La reestructuracion del trabajo do
eente, La creacon de condiciones mas armonicas y democralicas de desempeiio, 
por una parte, y La improvisation, el empleo de La violencia, el ausentismo y el 
atropello, por La olra. Solamente en el respeto at deretho cobra sentida el mejor 
de arroUo democrcitico y La lucha contra eL auloritarismo. 

Cacela CClI. So. 33, P I 
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LAS DEFINITIVIDADES BENEFICIAN 

AL MAESTRO DEL COLEGIO 

DE elENelAS Y HUMANIDADES: 

DR. JOSE BAZAN LEVY. 

"Por definitividad se entiende un proceso academico a trav(!s del cualla Univer
sidad rcconoce que un profesor reu.ne las calidades academicas, tanto curriculares, 
como las demostraciones en el desarroUo de su trabaja, para considerarlo como 
inamovible en las tarcas docentes 0 de investigacion que Ie ha encomendado". Asi 
se erpreso el Dr. Jose Bazan Levy, Director del plantel Naucalpan del Colegio de 
Ciencias y Humanidades, durante una entrevista conocedida ala GACETA CCH. 

"La Universidad - dijo- , mantendro al profesor en su puesto, dado que este ha 
demoslrado su oolor como trabajador academico. 

"La definitividad de los profesores, considerada aisLadamente, no es significativa 
a, por Lo menos, suficientemente significativa para los alumnas del Colegio; en 
otras palabras, no significa por si misma ventajas inmediatas para el mejommiento 
del trabajo del profesor. Sin embargo, dado que es el comienzo de la carrera acade
mica y que este comienzo debe completarse a traves del establecimiento del Profe
sorado de Carrera, La definitividad de los profesores es un paso importante, ya que 
es una de las condiciones muy probablemente erigidas para el acceso a este nuevo 
tipo de profesorado de carrera. En este sentido, los profesores tendran cubierto un 
requisito de primera importancia para Uegar a fonnas de trabajo academico que 
traeron indudablemente beneficios para los alumno.~, y que deben establecerse a la 
mayor brevedad posible. 

"Las ventajas que la definitividad tiene para los profesores, es de dos ordenes: 
en primer lugar, el profesor adquierela seguridad de su trabajo: sin embargo, esta 
no es La ventaja mas importante. En segundo lugar, las definitividades significan 
para los profesores, el comienzo seguro, finne, de su carrera academica. La Univer
sidad reconoce que el profesor ha cumplido de manera satisfactoria con las tareas 
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que se Ie han encomendado. De csta manera, la relacion entre el pro/esor y la Vni
versidad se Ilace ma.~ firme, pucs el pro/esor liene garantias de que la Universidad 
ha reconocido su trabajo y podni, por consiguienle, aspirar a continuar su (;arrera 
academica siguiendo los procedimientos y los di.~tintos grados que actualmentc se 
ie a/rccen en el I~statut() del I'ersonal Acadcmicu. En relacion con este pUlllo, 10 
pro/esores se han percatado de la importaflcia que reviste terminar .~us carreras y 
recibirse, ya que la pasantia y el titulo son siempre relluisilos exigidoli ell el Esla· 
tulo del Personal Academico. 

"Por otra parle - senalo- sabemos que cl Colcgio de Ciencius y Humanidadc$ 
nace como un organo de ir1llovacion de la Universidad; nace, .~irl embargu, en con
diciones verdadcramente precarias, las wales obLigan a la Universidad a pcrmitir si
tuaciones anOmaLas. Muchos de los profesores del Colegio no reunian, en un princi
pio, los requisitos del Estatuto del Personal Academico: sin embargo, La Universi· 
dad los incorpora a la docencia, a pesar de ser estudiantes que, en algunos casos, 
no alcanzaban a tener cubiertos el 7S por ciento de creditos en sus respectivcu ca· 
rreras, y les con/ia hasta treinta horas de clase, sin brindarles, por otra parte, un 
tipo de asislencia efectiva, sobre todo desde el punto de vista didtictico. 

"Despues de Lres anos de trabajoJ en 1974 aparecc por fin el Acuerdo 61 del 
Consejo Universitario, que favorece la regularizacion del personal academico del 
Colegio. En este aeuerdo se propone una adaptacion de los requisitos del Estatuto 
del Personal Academico, tomando en cuenta la situation concreta del CCH. Consi
dero que el Aeuerdo 61 del Consejo Universitario cs un paso esencial, un momen
to verdaderamente importante y "significativo de la actitud que la Universidad 
tiene actualmente haeia el Colegio. 

"Los mecanismos que se han seguido para otorgar las definitividades en el pLan
tel Naucalpan - anadio- , son los establecidos en el Estatuto del Personal Acade
mico y en el Acuer!1061. Los requisitos erigidos a los profesores aparecieron en la 
convocatoria que a principio de este ano, emitieron La Coordination del C.C.H., y 
la Direccion del Plantel. En forma sintetica, se pueden resumir de la siguiente ma
nera: para poder aspirar a la defil1itividad como profesor de asignatura, categoria 
A, es necesario cumptir con alguno de los requisitos siguientes: aj ser definitivo en 
alguna dependencia de La Universidad, en asignatura que sea de las mismas areas 
que La que imparta en el plantel Naucalpa,!- del CCH y tener una antigiiedad mini
ma de un aflo, 0 bj tener titulo superior al de bachiller 0 haber cubierto todos los 
creditos correspondientes al mencionado titulo, tener una antigUedad docente 
minima de un atio en el CCH y haber cumplido satisfactoriamente con sus tareas 
academicas. 
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HEl problema de la deJiniliddatl - nmlinuo- se plan leo en el Colcl{io desde 
1972. En ('Sf! aIio. profp.wrcli d(' dit·erlio.~ planteLes se rcunieron en Lo que entonces 
se llamo C()",i.~iane ... de flllan!. qU(! (~ran arganismos representativos de buena par
le del profesorado de 'odos los planlele.~ de la Unidad Academica del Ciclo del Ba,
chiUeralo. En junio cif! 1972. las Comisioncs de Enlace entraron en pltiticas con el 
Comite /)ircditlo del Col(~l!i(), ('(J/l el qU(~ llegaron a alp;unos acuerdos no escritos, 
en los cuales lie fijaban dl! aif-,TUlIll manl~ra los procedimienLos concretos que en el 
Col(!gio Sf! sl!l{airifln para La c()nslituciim de las Comisiones Dictaminadoras y para 
el fUflcionalllicnto de la.~ mi.mUl.~ . f:n particular, se llego a un acuerdo sobre el pro
cedimif!tlto pam La postulacion de miembros de las Comisiotles. En ese puntos las 
Acadt'mias dl!b(!rilln tctwr un papd dccisivo. Estos acuerdos .~e han conseroado y 
son [os ucluaimentr t'igclILcs (!Il d Colegio. 

"ta Coordinaci{m del Ing. Manud Perez Rocha propuso at Consejo del CCH y 
obluvo de (iste el nombramienlo d(! la.~ primeras Comisiones Dictaminadoras para 
los plantde.~ Naac~lpan. Vallejo y Azcapotzalco. Estas Comisiones nunca llegaron 
a funcionar dc',ido a La .~itltacii", qUI! empczo a vivir el Colegio a partir de julio de 
197.1. l,a acL/lal Coordinacibn, des de cl momenta de su toma de posesion. volvio a 
plant(!ar el probif'ma de las Comisiones Dictaminadoras y La necesidad de regulari
zar al pmfesorado dd Colegio. 

"Por otra part(! -maTlife.~to- , los profcsores habian mmtrado ciertas reservas 
frente a las Comisiones Didaminadoras. Esta situacion se origino a mt manera de 
ver, por lo s~i(!lIle: machos profesores pensaban (lUC aceplar las Comisiones Dic
taminadoras se opon ian a sus principio.~ sindicales: esperaban que el sindicato de 
profesores resolviera lodos los problemas academiws del Colegio y. en concreto, 
el problema de las definitividades. Olros profesores descon[Ulban en general de los 
procedimientos cslulutario.~ y, .wbre todo, no eslaban seguros de que las Acade
mias de los plantcles deL Colegio ll(~garan a tener uTla verdadera participacion en 
todo el proceso que constiluye La dictaminacion de definitividades: 

"En el piantf'l Naucalpan , dcsdc mcdiados de 1974 , los profesores compren
dieron que no habia ninguna razon para dejar de ejercer derechos ya garantizados 
en el Estatuto del Personal Acadcfnico, ya que su cjercicio no se oponia de ninguna 
manera al trabajo que los profcsores pudicran rcalizar con el sindicato. Por otra 
part(!, los prole-sores dd plantci juzgaron que las garan t ias que ten ian en el proce
dimiento para elegir a los miembros de las Comisiones Di<:taminador(J$; eran sufi
dentes para garantizar la objetividad de las mismas. en este e.5piritu, con excep
cibn de los profesores del Area de Matematicas, aceptaron, tanLo el nombramiento 
de las Comisiones Dictaminadoras, como la publicacion de La convocatoria para el 
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concurso de prumO(:i(,n. 
"De acuerdo con La informaciim 1: ()1l ia 'lUI! t:<lIIlumos actualmente, aprorima

damcnte d 80 por denio de los profeM"'!!i el(! la.<l arl?a.~ de TaUeres. CiencUu Erpui
mentales c Historia, haT/. recibido UII did(lmcn fal10raiJlc de parte de las Comisioncs 
Dictaminadoras. Estos didamenc!i tiemm 'Iue pWUlr toduuiu por el Consejo del Co
legio para su ratiJicm;iim. f:spuumos 'IUC en UII l,la:" mIL y ',reve haya ll!rminado 
esta primcra (!tapa de regularizadbn de io.~ prof(!!wr('.~ dd plantd. As! misnw. Sf! 

espera que la Academia de Matemalicas Iwmlm! I' ll b"'ve a lo.~ miembros de su Co
mision Didaminadora. pam il/{:orporars/! us [ III PWCI!SO de n!~LarizQ(:i(m 

- Jinalizo- ". 
(;a<;f!la CCJI. ,17. P .1-5 

LA OEFINITIVIDAD DEL PERSONAL ACADEMICO DE LA UNAM 

Por J. Enrique Gonzalez Ruiz 

/'a e.dructlLra legal de La Universidud .~c basa fundamentalftwllle en 10 quI' pu/!de 
considerarse como sa norma conslituliva: la IA!y ()r~tinicu_ En esta se /!s tructuran 
los organos de gobierno de la Institucio1L: SI! I!stabLecen sus /tlcultades. y se dan los 
iineamientos generales para regular juridicamentr a los miembru.~ de La comunidad. 

Esa norma fundamental universitaria es el produdo de una Larga yazaru.~a erpe
riencia de esta Casa de Estudios. 

Ei articulo 14 de la Ley O~anica de la UNAM /!s tablcce que las designacione.~ 
definitivas de profesores e investigadores deben hacerse mediante oposicion 0 por 
procedimientos igualmente idoneos, para wmprobar la capacidad de lO!l candida
los. 

Por otra parte, el articulo 13 del mismo ordenamiento Jaculta at Consejo Unifler
sitario para dictar los estatutos que deben rep;i.r las relacione.~ entre la Inslituciim y 
SIL personal academico. 

Lo anterior quiere decir que, con apoyo en los dos preceptos Legales antes men
cionados, el Consejo Universitario debe emitir normas en las que sc cstablezcan los 
concursos de oposicion u otros procedimicntos semejantes para que, mediante 
ellos, se pueda Uegar a alcanzar La dcfinitividad y oillener promociones como 
miem.bro del personal academico de la Institucion. 

Esas disposiciones obedecen a que la carrera academica pf(~.w~ llta peCILliaridades 
especi/icas que determinan que solamente por caminos academicos sc pueda ascen
der en ella. 
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El criterio contenido en las 'eyes laborales, conforme al cuallas relaciones de 
trabajo se prorroganin mienlras subsistan las causas que, dieron ongen a La contra
tacion y La materia de trabajo, no son aplicables al casu del personal academico, 
porque estc, por disposicion de la ley, debe demostrar en concurso de oposicion 
qlLe liene los merecimientos necesarios para pasar a ser de/initivo. No es admisible 
que por cl solo transcurso dd tiempo, Sf! pueda obtener la definitividad, ya que 
dio haria que dcscendiera el nivcl academico. 

JA Suprema Corle d(~ lusticia de la Narion, err ejecutona did ada el28 de oclu
bre til! 1966. I!n los autos del jui(:io de amparo direclo numero 6352/64/20., sostu
vo d uituio de qUI! cuanda una persona obtiene un resultado negativo en un con
wrso d(~ oposieinn. (!M) signi/iea que ha sido declarado sin aptitud para La docencia. 

flay qUI' ~n!~ar que La Ley Organica de la lIniversidad y La Ley Federal del Tra
bajo, SOft de igual j/!rarquia. en raZOR de que ambas cmonan del organa legisLativo 
/(!de ral, () s(!a, d Con~n!so d(! la Union. ta aplicacion de esas leyes a la relacion 
(lue (!x ist(! /!nlf/! La Univcrsidad y .~u pf!f!Wnal academico, ha sido reconocida por el 
lIuis alto tribullal del pak 

Ell (: ortd".~iul/., la de/initillidad como miembro del pnsortal academico "nica
ml'rth' pUI!d(! adCf/l.irir.~,! mediant/! el concurso de oposicion previsto en el Estatuto 
dd Personal Acadt;miw de La UNAM. 

El caradl!r tI(! rf'fluisito indisp(!usabl/! que ' tiene el concurso de oposicion para 
abtenf!r La dr./illitiI1idad, lUI! de-darada por la Suprema Corte de Justicia de la Na
cion ell f'l juicio dl' amparo dircdo n"muo 5839/73. fallado en ejecutoria de 30 
de s('pti(!mbn' d(~ 1974. 

Caceta CeH, 17, p 6 

105 



PROYECTO SOBRE 

LA PROFESIONALIZACION 

DE LA ENSEAANZA 

A NIVEL MEDIO-SUPERIOR. 

DE LOS PROFESORES PETER STOLL IJIYSS Y JA VIER GUILLEN A. 

EI pasado 28 de octubre, los setiores profesores Peter StoU y lavier GuiUen A., 
del Area de Matematicas del Plantel Sur, del Colegio 4.e Ciencias y Humanidades, 
enviaron a La Coordinacion del Colegio sus puntos de vista reLativos a un uProyec
to sobre la Profesionalizacion de La Ensetianza a Nivel Medio - Superior". Natural
mente, las ideas y propuestas eontenidas en dicho proyecto, reflejan exclusivamen
te el punto de vista de los interesados. Sin embargo, mediando, como es el caso, 
una solicitud expresa a fin de que dichas idoos sean publicadas en La Caceta CCH., 
a continuacion se transcribe el texto en cuestion. 

PROYECTO SOBRE LA PROFESIONALIZACION 
DE LA ENSE~ANZA A NIVEL MEDIO-SUPERIOR, 

1.- ,Antecedentes. 

El Colegio de Ciencros y Humanidades tiene como objetivo fundamentallograr 
una formacion cientifica, tecniea y humanistica de sus estudrontes. 

Para lograr tal objetivo se requiere: 
De profesores que puedan dedicar su tiempo de trabajo exclusivamente a La for
macion de los alumnos, y que gocen de condiCiones laborales que impliquen 
una elevacion cont inua en la calidad de La enseiianza. 
De profesores que, teniendo informacion sobre La mateoo que imparten, tengan 
ademas La formacion necesaoo para transmitirla. 
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El profesorado que integra actualmente el cuerpo docente del Colegio de Cien
das y Humanidades hene en su mayoria un nombramicnto de Profesores de asigna
tura "A ", Y esta Jormado por personas de diJerentes cscolaridades: 

Estudiantes de l.icenciatura. 
Pasantcs. 
Titulados. 

Debido principalmcntc a necesidades cconomicas, las proJesores se ven Jorzados 
a impartir un numero de horas de clase. 

Este hecho trae como consecucncias: 
Los proJesores estudiantes se ven impedidos para regularizar su situacion acade
mica en un tiempo razonable. 
Los proJesores pasantes, ademcis de desligarse de su carrera, no duponen de 
tiempo su/iciente para elaborar una tesis profesional. 
Los pro/esores titulados, ademcis de ejercer una actividad parcialmente ajena a 
su carrera proJesional, no disponen de tiempo suficiente para capacitarse como 
profesores y mucho menos para realizar trabajos de investigacion. 

Los profesores con un nombramiento que no es suficiente para satis/acer sus 
necesidades economicas. se ven precisados a trabajar en otra dependencia. 

Si un profesor de La enseiianza media - superior cumple minimamente con sus 
obligaciones. trabaja en realidad durante mas horas de las que seiiaia su nombra
miento como profesor de Asignatura "A". Para ilustrar esto puede considerarse el 
siguiente ejemplo: 

Un profesor de Taller de Redaccion con un nombramiento de 24 horas atiende 
a ocho grupos, es decir, a 400 alumnos aproximadamentc. Si es te profesor quiere 
obtener una cali/icacion mensual por alumno, liene que corregir 400 examenes 0 

trabajos por meso i necesita aproximadamente diez minulos para evaluar cada exa
men 0 trabajo, invierte un total de 4000 minulos, Lo eual equivale a mas de 16 
horas por semana. E5to e . que trabaja mas de 40 horas por semana, impartiendo 
closes y corrigiendo examenes unicamente. 

Por otro lado, puede considerarse que eL profesorado del Colegio de Ciencias y 
Humanidades constituye un bloque de profesores improvisados que no han recibido 
10 formacion necesaria para transmit;r sus conocimientos a los abLmnos. Esto se 
debe a que no existen mecanismos dentro de La Universidad que permitan logro, 10 
formacion de profesionales de la enseiianza media !iuperior, y en la situacion actual 
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del Colegio se corre el peligro de que los profeJores se convlertan en '1osiks de La 
educacion" en tanto carezcan de una altemativa que les permita actualizarse con
tinuam(mte en su formacion docente. 

Las propuestas que se han presentado hasta La fecha, reLacionadas con La profe
sionalizacion de la enselianza 'a nivel medio - superior, plantean medios que impi
den ellogro de .su.s propios objetivos. Es erroneo consideror que la Liberocion de 
horas consiste en asignar al profesor un trabajo extra paro justi/icar un aumento 
salarial, porque en vez de disminuir su carga academica, la aumenta en perjuicio de 
los alumnos que atiende. Es aUn mas grave considerar que en la medida en que se 
obtengan mas grodos academic os, en esa misma medida se es cada vez mejor pro
fesor; puesto que una mayor informacion ofrece esencialmente elementos de jui
cio en cuanto a requisitos necesarios para la investig~i6n. La promocion de un 
profeJor del Colegio de Ciencias y Humanidades debe estar en /uncion de su cali
dad como profeJionai de La enseiianza y no de los grados academic os que obtenga 
o de meritos ajenos (I eUa. 

11.- Objetivos. 

EI proyecto que presentamos a continuacion persigue los siguientes ()bjetivos: 
lA creacion de una Licenciatura y de una Maestria en la enselianza media - su
perior. 
La formo.cion de profesionales de la enseiianza media superior. 
La obtencion de condiciones Laborales que permita a los pro!esores realizar satU
factorinmente su trobajo. 
LG liberocion de horas como medio para La realizacion de actividades que redan
den en el mejoramiento directo de La caUdad de La ensaiianza a nivel medio - su
perior. 

m.- Profesor Especial de Carrera de Ensefianza Media-Superior (PEC). 

Los PEC tendnin un salario equivalente a 40 horas pizarron, impartiendo 18 
horas de clase como m inimo y 20 como maximo. 

Con un alio de antigiledad como PEC se podni solicitar ante la Comision Dicta
minadora correspondiente La liberacion de horas, iinpartiendo unicamente 90 mas 
con goce del mismo salario de 40 horas. Esta solicitud deberri estar /undamentada 
por escrito como proyecto detallado de trabajo sobre la docencia y contemplar La 
elevacion del nivel academico de La ensenanza media-superior. LG realizacion del 
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p,oyeclo no podro dura, m& de un ano elcola,. 
Los PEC no podron laborar en alguno otra dependencia dent,o 0 /uera de la 

UNAM. 

IV.- R.equisitos para obtener el nombramiento PEe. 

Tendnin de,echo a seT PEC todos los pasantes (0 tituLados) que cubran los si
guiente5 ,equisitos: 

(a) l'ene, una antigUedad minima de un ano como p,o/esor en el C.C.H., con un 
nombromiento de 18 horas 0 mas. 

(b) Ap,obar un curso de Didactica General y un curso de Didactica sobre La (5) ma
teria (s) que imparte. Estos senin implementados por el Centro de Did«etica. 

(e) ELaboror una tesis reLaeionada con La en5enanza media-superior que debeni ser 
de/endida ante la Comision Dictaminadora mediante cxposicion omI. 

Que los pwantes que hayan impartido 18 0 mas horas durante un ano, como m {
nimo, se les libcraron horas de tal manera que impartan 9 horns de close como mini· 
mo y 12 como maximo durante un alio, tiempo en el que tendran que presentar la 
tesis mencionada en el inciso (cl. 

Tendrtin derecho a ser PEC todos los pro/esores que habiendo cubierto La licen
datura mediante una tesis no relacionada con La enseiianza media media-superior, 
cubran los siguientes requisitos: 

(a) Tener una antigUedad minima de 3 anos como profesor en el e.C.H., con un 
nombramiento de 18 horas 0 mas. 

(b) Aprobar un cuno de Didtictica General y un curso de Didtictiea sobre la (s) ma
teria (s) que imparte. Estos seran implementados por el Centro de Didtietica. 

Todos los profesore$ que hayan eubie,to la lieencialura mediante una tesis rela
eionada con la enscnanza media-superior deberan cubrir unicamente los requisitos 
(a) y (b). 

Los estudiantes que hayan cubierto el 75 por cicnlo de creditos de su carrera, 
podron eubrir los que adeudan de La siguiente manera: 

(J) AqucUos que hayan impartido 18 horas 0 mas durante un ano como m inimo, 
.~e les libcranin horus de tal manera que impartan 9 homs de clase como minimo 
y 12 como maximo, comprometiendose en cambio a acreditar 2 materias por 
.H:me.~tm hasta cubrir el total de crcditos. 
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En caso de reprobar una 0 las dos materias en algUn semestre, se suspendeni la 
libcrucion de homs mencionada. 

(2) Sc creanin materias relacionadas con la doccncia, cuyo pago de creditos permi
ta al cstudiallte cubrir de manera equivalenle el 100% de credit os de la licen
cialura.. 

v.- Incremento Salarial del PEe. 

EI salario del PEC se incrementani anualmente en forma automatica, alcanzando 
su maximo en el sexto ano de labores. 

Los PEe disfrutaro.n de un ano sabcilico por cada seis de trabajo ininterrumpido. 

Vl.- Maestro Especial de Carrera de Enseiianza Media-Superior (MEC). 

Se creara un plan de estudios para la maestrw en la enseiianza media-superior, 
que incluya materias de Pedagogw y Didtictica Genernl y materias relacionadas 
con la (s) catedra (s) que se imparta (n). 

La duracion de este plan seni de dos anos como maximo. 
Los MEC no podran laborar en alguna otra dependencia dentro 0 fuera de la 

UNAM. 
Los MEC tendnin un salario equivalente al de un PEC en su serlo ano de labo

res e impartiro.n 12 homs como minimo y 15 como maximo. 
Al iniciarse el cielo de Licenciatura del Colegio de Ciencias y Humanidades se 

dara preferencia a los MEC sobre cualquier otro aspirante para cubrir plazas dis
ponibles. 

VU.- Requisitos para el MEC. 

Como unico requisito para cursar la maestria en la enseiianza superior, se exige 
ILna antigUedad minima de 2 anos como PEe. 

Los PEC que cubran el requisito anterior y deseen cursar la maestria en la ense
nanza media-superior podran solicitar ante la Comision Dictaminadora correspon
diente la liberacion de horus. Si dicha solicitud es.aprobada, impartinin 9 horus de 
elase como minima y 12 como maximo, con goce del salario que perciban husta 
ese momenta y se les suspendeni automtiticamente el incremento anuul. 

La liberaeion de horus se suspenderci si el PEC reprueba ul menos una materia a 
si no obtiene el grado de MEC en su lapso de 2 anos y media. 

III 
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