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INTRODUCCION • 

Consideramos que el objetivo central de la educaci6n, es el 

de brindar herramientas para un manejo, modif1caci6n y explica-

ci6n de la realidad. Sin embargo, se observa que el alumno que -

llega a la Facultad viene arrastrando una serie de dif icultadea

para sintetizar conocimientos, expresado ello en una "actitud e~ 

·.colarª frente a su proceso de enseñanza-aprendizaje. Es decir, -

que su capacidad integradora de conocimientos asi corre las posi

bilidades de su aplicaci6n en lo real, se ven inhibidas por una

actitud pasiva, entendida. ésta como la recepci6n mec!inica e inr!_ 

flexiva del conocimiento. 

La investigaci6n teórico-práctica: "El aprendizaje como pr~ 

ceso de soc~alizaci6n-, sur9i6 de la necesidad de instrumentar -

~todos did~cticos, que cWl'lplan, tanto con los requerimientos de. 

información del estudiante, como aquellos formativos. El futuro

ejercicio pxofesional de los almnnos, depende de sus posibilida

des de integraci6n de conocimientos y del ejercic'io de una imaq!_ 

naci6n creativa en la resolución de problemas. Es este reto int~ 

lectual y nuestra vocación de docentes, lo que nos decidi6 a for 

mar parte activa de la. investigación presenf.:ada. 

Esta investigación tiene como antecedentes .dificultades do-

centes en la irnpartici6n de las materias del programa de "forma-

ci6n B&sica" de la Facultad de Cie_ncias Políticas y Sociales: el

cual ha estructurado un plan académico de estudios en tres semes

tres, para que los alwr~os de nuestra Facultad tengan una prepa--
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ración básica, antes de decidirse por el estudio de al1,.'u"a espe

cialidad dentro de las Ciencias Sociales. El objetivo central, -

es el que el alu.'nno obtenga una informaci6n sólida y una.forma-

ci6n te6rico-intelectual para pensar con rigor y sistematización. 

Entre los obstáculos con los que se enfrenta el Departamen

to de Formación Básica en su labor formativa, están el de contar 

con un grupo de estudiantes con preparación previa muy heterogé

·nea, y que los grupos de los mismos, tienen un carácter masivo.

A esta complejidad, se le añade el hecho de que las materias que 

constituyen la "Formación Básica" de los primeros semestres, no

se encuentran debidamente interrelacionadas entre s!. 

La profesora Ma. Luisa Castro Sariñaña, investigadora de -

tiempo completo del Departamento de la Formaci6n Básica, intere~ 

,sada en .su labor corno docente, y consciente de los problemas an

teriormente señalados, decidi6 estructurar para sus alumnos un -

programa académico que coadyuvara al. acrecentamiento del aprend~ 

zaje, utilizando para ello, métodos didácticos facilitadores de

la función sintética de conocimientos. Para ello era necesario -

realizar tanto una programación académico-didáctica idónea, como 

el de llevar a cabo una investigación con un.grupo académica, 

que permitiera un seguimiento en los alumnos, de los éxitos y 

fracaso~ de las diversas implementaciones did~cticas. 

La investigación puso en práctica y gir6 bajo una hipótesis 

central: las posibilidades de aprendizaje se acrecientan, cuando 
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se enfcca al mismo como un proceso de socializaci6n. En otras P! 

labras, que tanto el maestro como el grupo de estudiantes sirven 

como instrumento facilitador de la enseñanza, cuando se obliga -

al alumno al ejercicio de su responsabilidad propi' en el proce

so informativo, y a su integraci6n con el pequen' grupo social,

que es el grupo de aprendizaje. 

Los integrantes de dicha investigación fueron:. 

a) Participantes de la investigaci6n como coordinadores: 

Ma. Luisa Castro Sariñana. (Profesor ~itular) 

Diego Murillo Arévalo 

Juan Carlos P~rez L6pez 

Arturo Ballesteros Leiner 

b) Grupo a investigar: 

160 alumnos que conforman un grupo de Metodolog!a I. 

Se planeó como Objetivos espec!ficos de la investigaci6n: 

1) Establecer una continuidad de los programas de Metooolo

g!a I y II 

2) Integración de la materia con las otras de la Formaci5n 

B!sica Comt1n. 

3) Rastrear eficiencia de este programa acádérnico de Metodologt 

4) La formulaci6n de un perfil del estudiante del "Tronco Comün 

5) Implementar nuevas técnicas didácticas. 
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6) Ofrecer de manera justificada sugerencias al Departamento. 

7) Informar de manera realista los requerimientos de plane~ 

ci6n de conferencias, mesas redondas y publicaciones. 

8) Servir de puente entre el Departamento de la Formación -

B!sica Comtin y las especialidades, para una planeaci6n -

formativa conjunta~ 

Los instrumentos y técnicas de investigac16n que se impleme~ 

taren fueron: 

ll.Programas 

2) Cuestionarios 

3) Trabajo con subgrupos 

4) Seguimiento individual de cada alumno 

5) Lecturas y entrega de trabajos 

6) Discusiones grupales.y subgrupales 

7) Dramatizaciones 

8) Examen final "objet~vo· 

9) Grabaci6n de clases 

10) Reunión de los coordinadores. 

La función de los coordinadores en esta investigaci6n, con

siste en estructurar las condiciones que permiten hacer de la s~ 

cializaci6n, un instrumento de aprendizaje. Pa~a ello, se requi~ 

re implementar estrategias de acción individuali.zadas por cada -

estudiante, lo mismo que estrategias de manejo grupal, para que

éate sirva de espacio adecuado para la confrontación de las cap~ 

cidades de reflexi6n adquiridas. Para ello, el grupo total de --
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160 alumnos fue dividido en grupos de 40. La decisión de esta 

subdivisi6n, fu~ motivada por la necesidad de contar con un pe-

~ueño grupo lo suficientemente, amplio, que expresase d~namic~ 

de interacci6n social, y lo suficientemente pequeño, para que c~ 

da estudiante participe y se responsabilice de esa pequeña comuni 

dad que es su subgrupo. Cuatro subgrupos, representan otros bene

ficios para la investigación, la posibilidad de comparar distin~

tas modalidades de socialización y los resultados de ella en el -

·grupo masivo. 

Cada coordinador, tiene una función organizativa y un objet~ 

vo de investigación: seguir la evolución cognitiva de cada estu-

diante, al señalarle sus obstáculos en el aprendizaje como: difi-

cultad de integración de ideas, concentración, abstracción, s!nt~ 

. sis, lagunas te6ricas, etc. Esta organización en cada alumno, se

·ve complementada y enriquecida, al incluir al individuo en un gr~ 

po en el cual expresar y discutir los conceptos apren~idos, al --

mismo tiempo que se le asignen tareas 

tegrarse a su pequeña comunidad. 

especificas para in-

Además de la coordinación de sus alumnos, se planean reunio

nes periódicas. de coordinadores, para evaluar las dinámicas obser 

vadas en el subgrupo y sus repercu~iones en la dinámica del grupo 

total, lo mismo que los beneficios de este sistema organizativo -

para el' aprendizaje formativo del alumno. 
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La planeaci6n didáctica anteriormente señalada, se fust~ta -

en un marco te6rico que contiene premisas, tanto del marxismo como 

del P.sicoan!lisis. Dicho de manera muy sencilla, se retom6 del ma:_ 

xismo para el aprendizaje, su postulación y definici6n del hombre-

como ser de .necesidades, y siendo .éstas las que lo llevan a la so-

cializaci!Sn. No obstante que el car:icter soc·ial lo define, la so--

cial lo define, la sociabilidad implica un trabajo, un.proceso a -

·travt;s de· una práxis. Al conceb1:z:se .la práxis como liberadora y h!:!_ 

manizadora de la necesidad, el aprendizaje puede yerse acrecentado 

si los recursos didacticos tienen a la vez ·Una función· social, --

siendo és~a una hip6tesis central a partir de la cual gira la in~

vestigaci6n misma •. 

Del psicoan!lisis, se retomó el que la socialización, requie

re de estructuras organizativas tánto ps!quicas.c0mo sociales, a -

través de parámetros claros y bien establecidos, de ~a interrela~

ci6n acad~rnica, que no tienen una finalidad punitiva o persecuto-

ria, sino organizativa. Bajo este supuesto, el aprendizaje se acr! 

cienta cuando existen claros limites de contensi6n grupal y cuando 

el grupo al integrars.e en una labor conjunta, tien.e las posibilid,!!_ 

des de crear y desarrollar su capacidad imaginativa. Adem~s del e!_ 

tablecimiento de p.arámetros, _la presencia constante del coordinador 

funcionará por s1 sola .como organi7ativa, en tanto que la ... especta

tiva, que el alumno se responsabilice de su apre~dizaje, se funda

nienta en una actitud responsable del coordinador respecto a sus 

asesorados. 
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Es necesario aclarar que este trabajo de investigaci6n es 

por una parte, terminal, ya que expresa los resultados de una 
\ 

experiencia did!ctica; pero por otro lado, es una investiqa-

ci6n abierta, el presuponerse, que estas formas did~cticas ti~ 

ne que irse perfeccionando con la mira al futuro, de 1legar a 

una teori:i:ación s'obre problemas! de aprendizaje. 

Final.mente, debemos destacar como un aspecto central de 

esta investigaci6n el papel .importante que puede jugar el ay~ 

dante ·de profesor cuando se le incorpora al proceso de.enseña~ 

za-aprend~zaje de forma directa; es decir, cuando ~ste tiene 

funciones formativas espec!f icas con el alumnado y én el saló~ 

de clases, que le perinite entrenarse en su profesiona~iza~i~n 

como fu.turo docente. De esta forma la Fac\lltad puede estruct~ 

rar un programa de actividades de entrenamiento para la docen

cia, preparando a estudiantes interesa.dos en dedicarse p~~fun

damente a la mimua. 
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"DENTRO DE L1\ COMUNIDAD REAL Y VERDADERA~ 
LOS INDIVIDUOS ADQUIEREN, AL MISMO TIEMPO 
.SU LIBERTAD AL ASOCIARSE Y POR MEDIO DE 
LA ASOCIACION;• . 

KARL MARX •. 
LA IDEOLOGIA ADEMAN~. 
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CAPITULO. I: MARCO TEORICO Y PLANTEÁMIENTO DEL PROBLEMA 

PLANTEAMIE!ITO DEL PROBLEMA 

Es importante señalar la gfnesis de'las hipótesis que SU!, 

tentan este trabajo, para ello, resumiremos la e:cperi.encia de

la profesora Ma. Luisa Castro, en su labor como docente de las 

materias de Metodología;· en la. Facultad de Ciencias Pol1ticas

y Sociales al enfrentarse con problemas para la formaci6n de -

sus grupos de aprendizaje y de enseñanza·. 

El primero de ellos era que los niveles de ansiedad en -

los alumnos frente a la materia,· s.e presentaban como un impor

tante obstáculo para el aprendizaje; es decir, que ~uchos de -

los alumnos c~nsideraban la materia demas.iado compleja e inef!. . 

. caz para poder ser aplicada a un problema especifico. ·Los tem2, . 

res de no poder comprencerlay de no poder·asimilarla, fue una

situací6n que se present6 de manera continua y persistente. 

La segunda característica de los grupos de Metodolog!a 

fue su carácter masivo, por ser la Formación Básica una prepa

ración necesaria e indispensable, ·~condit~9 sir.e qua non" para 
,.;_, i ·.· ~ . 

el estudio posterior. de una espe.cialidad~ Los grupos masivos -

resultan difíciles para el CW!lplirniénto de los fines formati--

vos, es decir, que se requieren de grupos de menor extensi6r1,-

para poder implementar el seguimiento de los alumnos en sus e! 

pacidades elaborativas de los conceptos teóricos manejados en-

las materi.,s. 



- 1.0 -

Esta situación presentada de manera permanente, llev6 a la 

profesora a la bGsqueda de nuevas formas de enseñanza, cuyos oE_ 

jetivos son, en primer lugar, la disrninuci6n de los niveles de

ansiedad ante la materia·. 'l en ~egundo luga.:r, que el grupo mas,!_ 

vo de enseñanza, en lugar de constituirse en un obstáculo, se -

constituyera en un elemento coadyuvador para el aprendizaje de-

los a1umnos • 

. A partir de ello, formul6 dos hipótesis centrales, bajo 

las cuales se definió el sistema de_ trabajo propuesto. Estas h! 

p6tesis son: 1) la disminución de los niveles de ansiedad fren- . 

te al aprendizaje va a traer por resultado una apertura del mi~ 

mo, es decir, que además de los requerimientos de una informa-

ci6n sólida, pertinente y asi..~ilable, se debe ofrecer·una serie 

de instrumentos en el manejo didáctico, para fomentar la reduc

ción de los niveles de. ansiedad. Presumi.er,do que con ello se po 

dr~ acrecentar el aprendizaje. Se insiste, además de brindar i!2_ 

fonnaciGn adecuada, los aspectos formativos requerir~n de cond!. 

ciones didácticas para que el al\Ulmo deje. de centralizar y qir!. 
. . 

gir mucha de su energía intelectual y emocional a estas proble-

rn~ticas o a estos factores de ansiedad, y las utilice para un -

acrecentami~nto de sus capacidades intelectuales. 

~) La segunda premisa que sustenta el trabajo y que se 

constitu~~ en hipótesis para corroborar, esi con~iderar que el

grupo puede ser un catalizador para el aprendizaje, cuando la -

s.ocializaci6n es llevada a cabo; es decir, cuando el grupo en -

lug&r ·de ser· un agregado de alumnos, se cÍ;>1istituyc en un grupo-
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organizado. Se presume que la socialización awnentará las posi

bilidades del aprendizaje, o bien, que habrá un acrecentamiento 

de las mismas. Es por ello que en toda la planeaci6n didáctica

y d~ las actividades se incluye como aspecto central, la ayuda

de los adjuntos, no para la realizaci6n de .las tareas más pesa-

das del maestro (como sería por ejemplo, la revisi6n de"traba-

jos") si~o para constituirse en instrumentos básicos en la la-

bor form·ativa. 

MARCO TEORIC0 

l.. ORGANIZACION. 

El sistema implementado,, toma en c~enta en primer lugar,

la condici.6n de "adolescentes tardíos" de todo estudiante unive!_ 

sitario. Es decir, que la etapa de evolución psico-social de 

los muchachos, corresponde a lo.que se llama la adolescencia 

tardía, en donde ya se han dado una serie de maduraciones por.

parte del individuo, a nivel bio-psico-social. No obstante ésto, 

debido al contexto en que se mueve el estudia.rité, el alW!Vlc:i no

cuenta con opciones para llevar a cabo una.vida adulta y madura, 

que seria la posibilidad de una autonomia econ6mica para el es

tablecimiento de una relaci6n estable de parejas. Es en este -

aentido, y presuponiendo la condici6n de adolescentes tarq!os,

que se tomaron en cuenta las características de esta etapa, pa-· 

ra la implementaci6n del sistema~ 

Todo adolescsnte tardío requiere para su conducta~ del est~ 

blecimiento de parámetros de contenci6n seguros, para disminuir 

sus niveles de ansiedad y as! poder utilizar todas sus capacid~ 
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des intelectuales y creativas, con fines organizativos. Siendo

un contexto acaótmico en el que se maneja al grupo, las t'.inicas

posibilidades de implementar este marco de seguridad, están en-

el espacio académico, que es el sal6n de clases con su corres-

pendiente horario, y los d!as en que se imparte la clase, y el

trabajo académico. Por ello, u·.J.os alwnnos se les anticip6 una

serie de parámetros indispensab1es para cursar la materia impa~ 

tida por la profesora titular y nosotros como maestros adjilntos. 

En primer lugar, se señalaron los d!as de clases y los ho

rarios correspondientes, indicando que después de un márgen de

tolerancia de quince minutos la puerta se cerrar!a, no perl!litie~· 

do la entrada al salón fuera de este horario. Esto que aparent~ 

mente puede ser una actitud_dor;r.:nática ó autoritaria, en el sis

tema propuesto tuvo funciones organizativas para el alu.~no. E~~ 

decir, el fomento de la responsabilidad propia frente al apren-

que ef al\l?llllo 
.·/· 

dizaje, irnplícaba supiera que después de una hora 

determinada ya no pod!a entra·r debido a que interrumpía la cla-

se e i~pedia que el grupo pudiera continuar con el hilo de la -

exposición. 

Dentro de esta misma propositividad, la programaci6~ de los 

~trabajos" a entregar, taIDbi~n tuvieron l.as mismas caracter!st.f. 

cas; desde el primer d!a de clases se señalar~n las fechas de.

entrega de los "trabajos" durante el semestre, lo q~e permit!a

que el alumno fuera consiguiendo los libros ó .. fot'ocopias, o 

bien, los pidiera prestados. Todo ésto con el fin de aue no hu-
.·~ -

biera "sorpresasn, es decir, que no se encontraran en el Olti~o 
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m::>mento con la necesidad de buscar el libro para hacer el "tra

bajo" •. Se señal6 también que los "trabajos" se entregar!an un -

d!a determinado y que fuera de esta fecha no se permit!a la en

trega de "trabajosM. En t.cdo caso, se permitir!a tla entrega .de 

•trabajos") pero· sin derecho a calificaci6n. 

En.el mismo sentido que expresamos en un principio, lo que 

apa.rentemente puede se:r una situaci6n de a.utoritari.smo, en el .;.. 

sistema propuesto tiene la finalidad de acrecentar las capacid~ 

des organizativas. De la misma 1Uanera, se.señál6 desde el pr~mer 

d!a de clases, .. el sentido general de la materia y l.os temas a -

tratar, para que desdE) el inicio el alumno supiera cu.!l era el-: 

contenido de la misma y como ser!an abordaqos los prohle.mas me

todol69icos. De ~gual forma-se especixic6 lá funci6n de los 

maestros adjuntos: coordinar un pe~ueño:subgrupo y el segui~e~ 

to en cada alumno, de su desarrollo individual, tanto de sum.c!_ 

paoidades inteleétuales, acad~micas, "come de las capacidades de 

abstracción, de antilisia, de sintei:;is y de inte9raci6n de los .. 

conocimientos, as! como la .coordinaei6n de una serie de.aetivi-

dades grupales. 

Tamb.it!!n se· indi-c6 desde. el principio, el sistema evaluato-

rio: c6mo se darían ·las calificaciones, ·en :qué consistirían y -

qué ib.an a implicar dentro del sistema. se subrayó_ que el traba 

jo académico ser!a desde el inicio del curso, mencionando que-

no se tendría la opci6n para pasar ·1a materia con un examen 6 -

"trabajo" fina1 brillantes, que desde el comienzo sabían que la 

asistencia, la regularidad de los trabajos, la participaci6n, ~ 
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etc.: serian una condici6n indispensable para una evaluación apr~ 

ba~oria. Se insiste que, €sta delimitación de los campos de acci6n 

en la materia no tiene fines persecutorios, sino por el contrario 

finalidades or~anizativas en el alumno;se anticiparon todas estas 

condiciones desde el primer d!a de clases, para que el alwnno que 

se fuera a inscribir supiera con.claridad cuáles eran las exigen-

cias y las participaciones de la materia. 

Respecto a la segunda hip6tesis de trabajo7 la socia!izaciOn 

co~o apertura para el aprendizaje, se planearon una serie de act!, 

vidades en donde el grupo total fue subdividido en cuatro peque-

ñas subgrupos coordinados por cada uno de nosotros, tres adjuntos 

y la maestra ~itular. Se implementaron una serie de actividades 

de los subgrupos con la misma finalidad organizativa. Es deci~, 
. . . ,~ 

que la premisa en que se sustenta esta hip6tesis es que para que-

e 1 al~mno pueda aprovechar en un pequ~ño grupo de aprendizaje, ae 

requiere de un grado de sociali2aci6n, consistente en que a tra-

vés de las actividades; el alumno se sienta part.icipe de un !EE,-

qruoo sabiéncose como una parte indispensable de ~ste. Esto es, -

que se planearon actividades, desde las m~s concretas, como repa~ 

to de fotocopi.as, articulas o. de 1na.terial. importante para ,ellos J 

hasta niveles de organizaci6n m~s sofisticad9s, como por ejemplo: 

ante la aparici6n de ciertas problemáticas o tem~ticas que estu

siasrnaron a a1gunos par~icipantes del grupo, ellos se encargaron 

de hacer un pequeño resumen y luego transmitirla para el aprove-

charniento del subqrupo 
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en su total~dad. La condici6n para el manejo de los subgrupos -

es el disminuir los niveles de competitividad, consistiendo és

to, en que las actividades del pequeño grupo no tienen una cal~ 

ficaci6n, siendo ésto conocido por los alumnos. El disminuir -

los niveles de competividad y hacer que el subgrupo ayude a· to

dos en los niveles de organizaci6n, es lo que permitiría hacer

del grupo un factor de socializaci6n, y con ésta uria apertura -

para el aprendizaje. 

b ••• actualmente nacen en el individuo 
los senti~ientos sociales _por superp~ 
sici6n a los sentimientos de rivalidad 
del sujeto con sus hermanos. La imposi 
bilidad de satisfacer estos sentimien= 
tos hostiles hace surgir una identifi
cación con los rivales•. (l} 

Como veremos, se planeó todo un sistema de trabajo para --

implementar estas dos hip6tesis y finalmente, a través de los -

instrUI"...entos evaluatorios, saber hasta qu~ punto, la socializa-

ci6n es una opción para el aprendizaje y tambi€n, hasta qu~ pu~ 

to la disminuci6n de los niveles de ansiedad, representan una -

posibilidad de apertura para el aprendizaje. 

. 
El marco te6rico, para entender la dinámica, establecida 

entre el alumno y su maestro o conjunto de maestros, son cier-

·tos conceptos ofrecidos por el psicoantí.lisis, 'del cual, en· este 

trabajo no se trat6 de hacer una explicitací6n total, sino seña 

lar, aquellos elementos te6ricos indispensables, para entender

el fen6rneno educativo. 
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Del psicoanálisis.se inoorpor6 un concepto fundamental: -

existen una serie de dificultades para la maduración, inheren

tes a lo hwnano y que se convierten en resistencias par~ el -

aprendizaje por parte del alumno, es decir, que todo aprendi~!!_ 

je implica crecimiento y ~sto a su vez presupone el abandono 

de pautas ~e condu~~¿ y pensamiento infantiles estructuradas y 

ya previamente experimentada$., El crecer significa arrojarse a 

nuevas dimensiones, con una posibilidad de autonomía y frente

ª ésto siempre habrá resistencias. Por estar en referencia con 

este concepto b~sico,de la teoría freudiana·se retoma el mode-

lo estructural de Freud, el cual nos dá un marco interpretati

vo de la conducta, al proponer tres Instancias Psíquicas en el 

individuo: "el Ello",.que representa todos los aspectos _impul

sivos y la serie de necesidades del hombre. Dentro de e·ste ca
mulo de necesidades, la instancia ps!quica del -Ello no tiene -

la pos~bilidad de la satisfacción de las mismas, sino que de 

ello se encarga la estructura psíquica llamada "El vo", const!_ 

tu!da por el conjunto de capacidades y estructuras sintéticas

del individuo, como serian: la percepci6n, la inteligencia y -

la me:noria. Es justamente esta ins~ancia Yoica la encargada de 

la resoluci6n de las necesidades ·"Y. del impulso, para lograr la 

autonom1a en el individuo. Un sujet6 a mns ~omprana edad, ~en-

dr.1 menores capacidades yoicas, o menores posibilidades de el!_ 

boración de una. autonom!a para la satisfacci6n de sus nec:esid~ 

des. 
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"Este sentimiento yoico del adulto no puede 
haber sido as! desde el comienzo. Por fuer
za habr~ recorrido un desarrollo que, desde 
luego, no puede demostrarse, pero s! consti 
tuirse con bastante probabilidad. El lactañ 
te no separa todav!a.su yo de un mundo exte 
rior como fuente de las sensaciones que le
afluyen. Aprende a hacerlo poco a poco, so
bre la base de incitaciones diversas". (2). 

La tercera instancia psíquica, llamada "Super-Yoª, repre

senta en la teor!a freudiana, toda la serie de normas sociaies. 

heredadas al individuo a través de la familia, normas· indispe!!_ 

sables para una vida en comunidad. 

Este modelo estructural es considerado como.básico par~ 

entender que en el individuo habrá una serie de resistencias 

al crec.imiento1. resistencias a la estructuración de sus. capac!_ 

dades yoicas. Es importante entender que finalmente todo el -

planteamiento .del trabajo se fundamenta en la posibilidad d~ -

estructurar estas capacidades. 

"La educaci6n puede ser descrita como 
un estímulo al vencimiento del· princ1 
pio del placer Y· a la sustituci6n der 
mismo por el principio de la realidad 
Tiende por tanto, a procurar una ayu
da al desarrollo del l2.· •• n (3) 

Primero, a través de Wl trabaJo continuo y consistente con 

.el alumno·, donde se le señalei:i sus logros y sus obst~culos para 

el aprendizaje. En segundo lµgar, el grupo como un marco co~te-

nedor para ~l fomento. de las posibilidades creativ;:is del in::H.v!_ 

duo,· 'al trabajar no de manera competitiva sino de manera organ!_ 
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zativa. En ~ltima instancia el sistema se fundamenta en el fo-

mento de las capacidades de autonomía en el alumno, desde las

posibilidades de organizar la informáci6n que recibe, hasta su 

posterior utilización ·en aspectos prácticos. Es decir, el fo-

mento de una capacidad intelectual disciplinada, para poder --. . . 

pensar con rigor y siscematizaci6nlas problemáticas que abo;da, 

independ.ientemente de cual.es sean éstas. 

Se insiste en la importancia de estructurar en el alumno

capacidades para pensar y buscar soiuciores ante los ~rob1e.mas 

que se enfrenta y que en 1lltima instan.cia, es lo que se 11a.ma-

capacidades organizativas de1 alumno. Se logra lo anterior, a

través de una persistencia en un trabajo consistente con ellos 

y con el grupo. Con ·ésto, se presupone un aumento de las capa-. . 

cidades sintéticas, lo que va a repercutir no solamente de ma

nera. inmediata para llevar.eficazmente la materia1 sino que al 

aprendizaje de estos niveles de organiza.ci6n l.e serán átiles-

posteriorroente para ser aplicados ante problemas trabajados y-

8.bordados a nivel profesional. 

El señalar al alu.~no cu~les están .siendo los obst-á"culos p~ 

ra la organización/ le permite const~tar que estos obstáculos, 

no son exclusivos frente a l.a m"ateria sino que ellos se le pr~ 

sentan continuamente. Para dar un ejemplo de ello, un alumno -

que sistemáticament.e llega tarde o a punto de cerrar la puerta 

y posteriormente aborda en los pasillos para explicar el por-

qué no llegó a tiempo y por qué no pudo entrar a la clase, es-

ta conducta es significativa. Frente a ésto, es muy importante 
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que el coordinador esté pendiente de tal conducta y ·se lo haga 

saber al alumno. Esto es, si vemos que en el alwnno coincide -

como elemento repetitivo el llegar tarde, o llegar a punto de-

que se cierre la puerta, entregar un "trabajo" extemporáneo y-

que aderuís en el contenido del mismo tenga una actitud escolar 

(entregar lo rn!.nimo necesario sin un esfuerzo elaborativo), con 

todo ésto se ve que ah! hay un obst~culo importante del estu-

diante para sus niveles de aprendizaje y de org_anizaci6n y que 

la modificación de ello dependerá de su señalamiento cont!nuo. 

"El orden es una suerte de compulsi6n de • 
repetici6n que, una vez instituida, deci 
de cuándo, dónde y c6mo algo debe ser he 
cho, ahorrando as! vacilaci6n y dudas eñ 
todos los casos idti?nticos. Es imPcisib!e
desconocer los beneficios del orden: po
sibilita al ser el mejor aprovechamiento 
del espacio y el tiempo, al par que pre
serva sus fuerzas psíquicas". (4) 

Es en este sentido que se trabajaron'.;Las dos hip6tesis y 
.i 

que toda la atención del alumno se centra réspecto a las mis-

mas. El constatarle cómo esas actitudes se z:epften·, le podrá-

permitir la elaboración ·de las rn.i.smqs y po.r consiguiente evit!. 

rá la disminución de sus niveles de aprendizaje y entonces le

producirá una apertura .• Por otra parte del grupo, al servirle

eomo marco de contención y de seguridad, tambi~n le permitirá-

organizarse sin sentirse perseguido por una califica-

ci6n o por una situaci6n evaluatori~. 
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~stas hipótesis d~ trabajo también estan sustentadas 

en otra hermeneatica, que es la marxista~ Al respecto, d~ 

bido a que ha sido una concepción que a lo largo de nuestra 

formaciOn hemos considerado como una de las opciones m&s

viables para modificaciones sociales, nos interesa desar%'2. 

llar ciertos conceptos ~ue nosotros encontramos como fund~ 

mentales para entender la importancia de la socializaci6n 

en el proceso educativo. 

2. SOC:IALIZACION 

nLa verdadera riqueza de los individuos 

depende de sus relaciones sociales". 

Karl Marx. 

Marx entiende por actividad social "la cooperaci'6n de 

diversos iridivi~, cualesquiera que sean sus condiciones, 

de cualquier m9do y para cualquier fin". (151 
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Ahora bien, el problema por esclarecer radica en c6mo se

entiende esta cooperación de los individuos, ya que en la his

toria de la filosof!a, han existido distintas posturas al res-

pecto. Por ejemplo, Marx criticó la posición del primer materi!_ 

lista de su tiempo, Ludwig . : Feuerbach, cuando dice que los -

hombres en la etapa de desarrollo actual solamente pueden sa-

tisfacer sus necesidades dentro de la sociedad, siendo que de-

antemano, desde el momento mismo en que existen, los hombre~se 

necesitan unos a otros y s6lo pueden satisfacer sus necesida-

des y desarrollar sus capacidades .si establecen relaciones de

intercambio. 

Para Feuerbach "el hombre ir.aividual por s! no lleva en sí 
1 

la esencia del hombre" sino que "la esencia del hombre se es-

tructura solamente en la comunidad, en la unid~d del hó~bre,-

unidad que, sin embargo, s6lo descansa sobre la realidad de la 

distinción entre el yo y el-ttl" {6). Marx reafirma su cr!ti.ca

al decir que "Feuerbach en lo to~ante a las relaciones entre • 

los hombres tiende simplemente a demostrar que los hombres se-

necesitan y siernere se han necesitado"(.7). 

Pero, au.;que para Marx, la vida social es un hecho natural 

y primario, critica a Feuerbach porque no vislumbra la necesi

dad de formar la conciencia de entablar·relaciones con los in-

dividuos circundantes. Para Marx es este el comienzo de la con 

_ciencia de que el hombre vive dentro de una sociedad, pero él

.pretende que "dentro c3e la comunidad real y verdadera, los in

dividuos adquieren, al mismo tiempo, su libertad al asociarse y 
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por medio de la asociación•. (8) 

Aparentemente, ante esta postura, Marx violenta l.a activ!_ 

dad individual ante la comunid~d en la c~,1 está inmerso. Pero 

ya desde sus primeros escritos aclaró esta confu~i6n al señalar: 

" ••• es necesario ev~tar, sobre todo, postu 
lar la sociedad como una abstracción fren= 
te al individuo. El individuo es un ser so 
c1al. La manifestación de su vida-incluso
cuando no aparece d~rectamente en forma de 
ma~ifestaci6n social xealizada en asocia-
c:i.6n ·con otros hombres- ~s, por consiguien 
te, una manifestaci6n y una afirmación de= 
la vida social. La vida hwnana individual• 
y la vida de la especie no son dos cosas -
diferentes, aunque el modo de existencia-
de la vida individual sea necesariamente -
un modo de la vida de 1.a.especie más pirti 
~o más general~ o que la viqa d~ 0 a -
especie sea un modo de la vida más partic~ 
lar o más general. En su conciencia de la~ 

.especie el hombre confirma-sü vida social
reai y reproduce su existencia real én el
pensruniento: visceversa, el ser genl?rico -
se confirma a s! mismo en la conciencia de 
la especie y existe para s1 en su universi 
dad corno ser pensante. El hombre es un in= 
dividuo ünico -y es, precisamente, su,par
ticulariaac:rfo que hace de él. u~ individuo, 
un ser social realmente individual pero -
tambi6n es el todo~ el todo ideal, la exis 
tencia subjetiva de· la sociedad pensada y= 
experimentad~. Existe, en realidad, 'como -
representación e intelecto· real.delª exi~ 
tencia social y corno .la suma .de la mánifes 
tación humana de la vida" ( 9) • -

El propio Marx aclar6, en el párrafo anterior, su posturc · 

de1 individuo ante su_ sociedad. Sin embargo, la forma como se

asocian los individuos es ~uy variada, entre lás que Marx dis

~ingue dos de ellas: 
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En la primera forma de asociaci6n de los individuos, cara~ 

'terizada por la sociedad actual, do~ina la división del trabajo, 

en donde al dividirse el trabajo se escinde también al hombre¡

y, por lo tanto, .ningtín "individuo puede decir: esto lo he he

cho yo, es mí producto" (10). En tal tipo de organización so -

cial, los medios dominan al h?mbre, porque aniquilan el desa~

rrollo espiritual y físico de éste. Porque, incluso, el mismo-

"individuo se divide, se transforma en motor autom~tico de un

trabajo parcial" y, por lo tanto, a su vez, en un medio o acc!_ 

serio de la asociaci6n que incl~ye la división del trabajo co

mo forma de cooperaci6n: 

ª ••• en un motor que muchas veces no consigue 
ser perfecto sino gracias a su mutilac~ón, -
en sentido literal, ffsica y espiritual. ... ª (11) 

·Al·gunos años después, Marx seguía sosteniendo acerca de -

esta forma de anquilosamiento del individuo cuando "las concii-

cienes del libre desarrollo y movimiento ce los individuos, ºº!!. 
diciones que se hallan a merced del azar y gue han cobrado exi~ 

tencia propia e independiente frente·a los ~ndividuos precisa-.' . 
mente por la separación de estos individuos y que l~ego, con su 

necesaria asociación y que por.medio de la divisi6n del trabajo 

se han convertido en un vínculo ajeno a ellos". (12) 

Marx opone a esta forma de. S$OC~aci6n \lna socializaci6n en 

la cual debe desapar~cer la divisi6n del trabajo. En esta org~ 

nizaci6n de la actividad, por una parte, ningt:in· 'individuo debe 

cargar con su responsabilidad, en l~ partic~paci6n del trabajo, 
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a otro individuo. En donde, por otra parte, la actividad sea el 

medio por el cual los hombres se liberan, al ofrecer a todo i!!, 

dividuo la ocasión de formar y ocupar en todos los sentidos to 

das las capacidades físicas y espirituales, y dejar as! de ser 

una carga para convertirse en una satisfacci6n. Aunque, Marx -

aclara que la p~rdida de la 'antigua divisi6n del trabajo no es 

consecuentemente, p~rdida de la productividad del trabajo. 

Como segundo elemento fundamental en la teor!a de Marx s2 
bre la socializaci6n es que •toda vida social es esencialmente 

práctica" (13} en donde la soluci6n a la m1stica contemplativa 

del conocimiento humano (crítica de Marx a Feuerbach) ~e encue!!_ 

tra de forma racional en la práctica humana y en la cornprensi6n 

de ll!sta, de ah! la importancia y .la filena que el concepto d:e -

trabajo adquiere en la teoría marxista. 

2 • l TRA"BAJO 

"Concebimos el trabajo bajo 
una forma en la cual perte
nece exclusivamente al hom-
bre= · 
I<arl Marx. 

Marx concibe al trabajo (14} como la parte medular del de 

sarrollo humano, donde la. re1aci6n hombre naturaleza juega iL~-

papel importante. 

Dice Marx: 

".'l'odo lo qu~ suele llamar hist.cria universal, 
no es otra cosa que la producción del hombre 
p~r el trabajo humano como un progresivo SUE 
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gir de la naturaleza y para el hombre", (15) 

Marx también establece, otra característica en la·relaci6n 

hombre-naturaleza, que es ia siguiente: 

"El trabajador no puede producir, nada 
sin la naturaleza,· sin el mundo exterior 
sensible. Esta es la materia en que se 
realiza su trabajo, en que éste actda, 
a partir de la cual y con la cual pro
duce". (16) 

Con lo anterior se plantéa que el hombre como ser objeti- · 

vo, como "hombre humanamente natural" y "naturalmente hUmano•

(17), no puede reproduc.i:rse 0 sino 'mediante· el trabajo, mediado 

a través de la actividad prSctica material. (18) Esta activi-

dad presenta al hombre como un sujeto corp6reo reconoci~ndose

en el trabajo, es decir, un ser para sí mismo. 

Marx hace hi.ncapi6 ea la importancia del trabajo no sólo -

como au~oconservaci6n, sino también como la parte.constitutiva 

del hombre. 

La siguiente cita nos ilustra más el problema de la a~to

conservaci6n y objetivaci6n del horob.re: 

"Con Marx el trabajo <leja de ser una simple 
funci6n, acci6n del ho~bre sobre la natura
leza, para convertirse en un proceso de auto 
formaci6n del hombre: ya no sólo hace el tra 
bajo, sino ~ue se hace en el trabajo ( ••• ) -
la esencia del hombre es su práctica su tra
ba jo". (19) 
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De esta manera, el trabajo se convierte en el punto de pa~ 

tida de la relación de los hombres o como Marx llama "la objet! 

vaci6n de la vida en g€nero", es decir, cualquier actividad que 

ejerce el hombre en su indiyidualidad, es primeramente su pro-

pia existencia y de igual manera para los dem~s hombres forman

do asi un mundo social. 

"En efecto el trabajo, la actividad con que 
vive, la misma.vida productiva se le presen 
tan al hombre primero como medio para satis 
facer una necesidad, la de C'Oñ'Servar su exis 
tencia física. Pero la vida productiva es la. 
vida de la especie, es vida que genera vida~ 
(20). . 

Al comprender de esta manera el trabajo como activ~dad so-

---9.!!!.• Marx conduce el problema a otra esfera, ~sta no se refiere. 

al aspecto econ6mico del trabajo, sino a la verdadera relaci6n 

del hombre. Dando paso a lo que Marx -llama actividad social del 

trabajo. 

A.saber: 

" ••• al igual que la sociedad misma produce 
al hombre como hombre, éste le produce a ella. 
La actividad y el disfrute son, tanto por su 
contenido como por su modo de existencia, ac 
tividad y disfrute sociales ( ••• )Pero también 
cuando trabajo cientfficamente, etc. actúo 
socialmente porque actúo en cuanto sólo hombre, 
pese a aue rara vez podré realizar esta activi 
dad en directa comunidad con otros. No sólo eI 
material de mi actividad me.es previo como un 
próducto social -al igual·que el lenguaje, en 
el que actaa el pensador-¡ también mi existen
cia personal es acti.vidad social. Por eso lo -
que hago de mi mismo lo hago para la sociedad 
y la conciencia de mi con la gue actúo es la 
de un ser soci~l~. (21) 
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Lo i.Jnportante de esta cita, es que pone en claro, la fun-

ci6n de ia actividad social del trabaj0 , ya que el hombre en la 

sociedad no puede existir sin el trabajo, del trabajo como aut~ 

creación del Hombre, es a partir de este trabajo como se rela

ciona con los otros individuos. 

~or otra parte, las condiciones del trabajo productivo :!!.!. 

terial para que sea. libre, autorrealizador y emancipado s~ fu:! 

damentan en su socialidad, es decir, que sea trabajo social, -

no trabajo privado y que esta socialidad no se realice a través 

del mercado, sino previamente, o sea, en el acto mismo de prod~. 

cir. De esta manera, que el trabajador no sea agente energ~tico 

de la producción, sino s6lo el que domina intelectualmente el -

trabajo. La formulación del trabajo art!stico, científico, etc. 

de los individuos s6lo es posible a trav§s del tiempo libre y -

los instru.mentos creados por los hOl\'lbres de una manera social. 

Por ~ltimo, Marx ve a un trabajador emancipado, como a un 

trabajador que practica un· trabajo hecho cient!fi~o, por lo cual 

no tiene que ser agente e~ergético de ese trabajo que dispone

además de un gran tiempo de •no trabajo" en el cual se cultiva 

y borda su integridad a la manera del sabio, en una educaci6n

general po1it~cnica, ésto quiere decir, que todo el mundo sea

ingeniero, art!sta, artesano, etc. Constituyéndose como indivi 

duo emancipado. 

Por otra parte, el problema de la socializaci6n y del tra 

bajo, no quedan bien planteados, si no se hace rnenci6n de un -
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ingrediente ~sencial, q~e es el de una socializaci6n a través de 

una praxis s~cial, que implica una conscientizaci6n de la comprea 

si6n de la resROnsabilidad propia en ei todo social. 

2.2. LA CONCIENCIA 

ªLa actividad vit~l consciente diferen 
cia irunediata.merite al hol!lbre de la ac 
ti vi dad vi tal. ·ailimal. PreciSamente y= 
exclusivamente por eso es ei hombre -
un ente gen~rico. O tambi~n: es un en 
te consciente, o sea, su propia vida= 
le es objeto, precisamente porque es
un ente gen~icq''. 
K. ~rx. . 

Uno de los rasgos característicos de ·1a· naturaleza ~umana, -

'h~ dice Marx, es la consciencia, el se~-~onseiente. La activi--

dad.vital del animal se distingue funda=entalmente de la activí

dad vital del hombre, en que aquella es una actividad inmediata

en la que coinciden el est!mulo·de la actividad y el objeto al -
' \ , - : • r, 

que se orienta la actividad. ·Pal!a 'el ani7a.al. no existe ningün ~ 

do como objeto independiente, n~ tampoco existe el animal como -

sujeto independiente de su objeto. Es decir,. que él animal no --

tiene ser-consciente. 

Por el contrario, el trabajo hwnan!> es entend.ido, por Marx, 

como una actividad objetualrnente mediad.a, en donde dejan de coi!! 
,<.., 

cidir de manera inmediata, el motivo y el. objeto de la acci6n. -

El trabajo humano intenta transformar el objeto, y no s6lo reto

marlo de manera directa y natural para satisfacer una necesidad. 
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La actividad productiva propiamente humana, sólo se da cua~ 

do se presenta una comparaci6n y enfrenta:miento del fin de ·la a:_ 

tividad (imágen ideal de la forma deseada.del objeto) con el ob

jeto presente. As! vemos que para el honlbre el mundo de los obj~ 
. . 

tos le aparece como una realidad objetiva,. frenté a la cual se -

hacen conscientes de manera su~jetiva, lo~ deseo~ humanos, los 

fines Y.las necesidades, el mu.ndo·interior emocional~ intelec

tual del hombre. 

"El hombre individual no puede.actuar 
sobre· la naturaleza sin act~va,l:' sus 
mdsculos bajo el control de su pro
pio cerebro. De1 mismo. modG que:en . 
el sistema natural la cabeza y la ma 
no ya van juntas, as1 tambi~n el pro 
ceso del trabajo unifica el trabajo~ 
~erebral y el trabajo manual.",. ~22); 

EncQ.l}t111amos U11ª in terpretaci6n muy _importante, cuando vemos·· 

que para -Manilr· el trabajo engendra el ser ·.cónsoierk~ y 'el· ser -

auto-consd.i-.:mte; 'del hombre. En la caracterizaci6n ~el ser-cc;ms-

ciente humano, .;Marx presupone. ~ie.mpre la iritencionalidaq de la-

acci6n. Es decir, que la consciencia es siempre 'consciencia de -

algo, tiene una or:i:entaci6n obj etual. La· .c.ormcuncia se pre.sen~a 
' l .... ' . .~. • • . - " 

de dos maneras -;fren.te !a:l mundQ que la rodea ~'·-primero, corno una -
r 

"reproducción· intelectual" de la realidad. 

"Las nip.cesentaciones que se. hact:11 t!S

tos ind~viduos son representaciones de 
su relación con la naturaleza,.o repre 

''S°E!n<taciones :a-e su relación entra1:e·l'·lll5s, 
o representaciones de su propia estruc 
·tura". (23) 
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~ segundo, la consciencia aparece como la"producci6n espir~ 

tual"'de los fines, las ideas y los valores que se reaiizan por

medio de la actividad. 

"Los hombres son los productores de sus· 
:representaciones., ideas, etc., pero se 
trata de los hombres reales, efectivos, 
tal corno quedan condicionados pqr ':1A -
determinado desarrollo de sus füerzas
producti vas y del tráfico. a eH<?-s c,o-
rrespondien te, hasta sus m:is atll¡:>li~s .... 
formaciones. La consciencia, el-ser -
consciente, no puede ser nunca sino el 
ser consciente, y el. ser.de los hombres 
es-"el proceso vital. real, de los hombres". 
(24) 

La consciencia es la;conseienci~ de la práctica existenteJ 

su orientación o intencionalidad está directament~ determinada -
; . 
~ ··por· el car~cter material de esa práctica. 

La concepción marxiana de la consciencia,_la entiende como-

momento constitutivo de la actividad vi·tal espec!ficamente huma

na. La consciencia no,'eS s6loun-· fen6mf.'nocon~om"itante necesario 

de todo hacer y de todo proceso social,·sino-tarnbil!n un momento

ª la vez constitu!.ao y const:itutivo de ;esas ~.ctividades y esos -

procesos. 

"Las formas del cerebro humano -hist6ricarnen 
~~ producidas y heredadas- a través· de las=· 
cuales la realidad se hace adecuada o inade 

· cuadamente consciente,· ·a. través de las cua= 
les se capta e interpreta l~ realidad y que, 
por .lo tanto, motivan las acciones, sdn --
ellas mismas "fuer:üs materiales", no meros 

.. reflejos pasivos de la vfda social, ·sino -
factores codetermiuantes de la reoroducci6n 
y transformaci6n de; las relaciones:y·situa
~ior.es sociales". (25) 
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La consciencia no es pues, una recepci6n pasi.va de lo~ obj~ 

tos externos. La conciencia es una específica actividad positiva 

para apropiarse la realidad. 

"El hombre se apropia de su ser prnnilateral 
de un modo también .omnilateral, o sea, ~o-
mo hombre total. Cada una de sus relaciones 
humanas con el mundo -ver, oír, oler, g~st~r 
sentir, pensar, contemplar, percibir, querer, 
actuar, amar, en suma, todos los órganos de 
su individualidad •.• - son en su comportamien 
to objetual, ·o comportamiento reslecto de· la 
cosa-objeto, apropiación de· la .;r?, a.~.i6n mis-:" 
ma. La apropiación de los objetos es la·~ 
ci6n de la realidad humana ••• " '(26) 

Y,. en relaci6n con la socializaci6n,en~ltrabajo y la conscie~ 
.~ ,• .. i. ' : 

cia se encuentran los problemas de comunicaci6n pues para Marx.-

existe previamente al hombre, que quiere aprender a ver, otr,· pe~ 

sar,. etc., u.."la tarea objetivada por los hombres qu~ le an~ecedi!_. 
l"¡l J. 

ron. Esa tarea objetivada se presenta bajo la forma de lenguaje, 

es decir, como consciencia sociai. 

"E.Ji lenguaje es, pues, tan antj.9_u~. ~o;-n~ 
la"consciencia: el lenguaje~ .1a·con~ 
ciencia práctica, la consciencia~ real
que C??:Xiste también para los demás hom
bres y~ ·por lo tanto, existe :finalmen
te tambi~n para mf; y el lenguaje nace, 
al igual que la consciencia.de~la nec~ 
sidad imperiosa del tráfico con otros
hombres • · · ... , .. . ·' . 
••• As$ pues, .la consciencia es~~~sd~ 
el primer momento un producto social, y 
lo sigue siendo mientras e.x:istan hombres". 
{27) . 
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No hay consciencia sin lenguaje, puesto que el lenguaje es

la consciencia real, práctica, que existe aocialmente, y que, 

por tanto, existe también para el ser que se ha convertido en--· 

ser consciente. El lenguaje no es sólo el medio o el instruraento

de una consciencia preexistente, descubre Marx. Es· el medio nat!!_ 

ral y social a la vez de la consciencia: es la exi~tencia de és

ta. :La consciencia ligada indisolublemente a¡ lenguaje, es pues, 

una·obra social. 

,· 
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3) SOCIALIZACION, TRABAJO Y CONCIENClh EN EL P.PRZNDIZAJE. 

"El problema ?ro:·-., :.:.i es e.J. cie recup!. 
rar, con la unidad del.· individuo, la 
totalidad si::Í'ciál de su·s dete:t-m.J.naci2_ 
nes• •. 
u. Cerroni~ 

Estos apuntamientos de la concepci6n marxista sobre las re

laciones sociales, sirven como líneas directrices para defL~ir al 

proceso de enseñanza-aprendizaje del alumno inmerso en su comun1 

dad, como labor de socializaci6n dentro del grupo. acad~ico del

cual es miembro. 

Se tiene la finalidad de poner en pr~ctica, que al incorpo

rar al estudiante en su grupo 'acad~T'llico, ·· ; ·::recientq.n sus ni.V!_ 

les de aprendiz~je, pues el estudiante; auhque forma ·patte de. 

una comunidad no se integra a ella en forma real, o s~la:mente en 

el. mejor de los casos, se le :integra parcialmente, y para que ·se 

d~ la integración real del estudiante.a·su comunidad es necesa--
- ( 

r:io brindarle. los-instrumentos necesarios que le permitan incor

porarse al grupo académico al cual pertenece, que se dar~ solame~ 
< 

te por medio de la actividad.colectiva. Al decir ~sto, se hace 

referencia a la praxis que ejercen los estudiantes en su hacer -

.cotidiano: en el aula ejercitan un trabajo que se convierte en 
., --.... ; ":' 

el centro de atención de sus capacidades:.cor;:ioraJe:¡; ye~piritua-
• 1 

Vemos qua una acción práctica a travr:~ :~el trabajo, implica 

que ei alumno se constituye no s6lo como receptor de ideas, sino 
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como part!cipe en la actividad reflexiva y creativa de su desarr2 

llo académico y que ésto transforma su "mediu."ll" de vida, re lacio 

nándose con sus compañeros y con el profesor. 

El. alumno necesita reconocer que la a.ctividad que desarrolla 

en el salón de clases es fruto de su trabajot y que es un fruto

que disfrutar!; por lo tanto debe ;recono,~erse an su t.rahajo, de

sentirse identificado en su acci6n. Esto quiere decir, que, no -

considere su realización académica corno s6lo un proceso indivi-

dual, sino resultado de su desenvolvimiento como sujeto activo -

de la sociedad. Resumiendo, lo que se integra es la acci6n refl~ 

xiva y creativa del estudiante con la finalidad de que comprenda 

su trabajo, y que sea este su p\.UltO de partida para estimular su 

propia capacidad intelectual. 

La actividad social del estudiante se ca en el aula con la

puesta en práctica de la problernatizaci6n en colectividad, de loa 

ternas e inquietudes que se originan en la clase para instarlo a

participar en forma socializada en e 1 proceso de enseñan·za-apre~ 

dizaje, confrontándo sus conocimientos con los de sus compañeros, 

con e.l objetivo de ir definiendo estn1cturas ce pensamiento para

abordar la realidad. 

Resaltar la riqueza educativa que po~ibilita la actividad E2_ 

lectiva del estudiante no significa eliminar su actividual indi

vidual, sino de lo que se trata es de enriquecerla al hacerlo -

participar en el grupo académico en el cual se encuentra inmerso, 
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partiendo de la hip6tesis de que el alwnno que participa en forma 

a~~ivo-colectiva no solamente es un recep~?r de los conocimientos. 

~ino que participa de su propia formación intelectual y profesio-

nal. 

Pero la situaci6n no es tan sencilla. El problema no se re

suelve simplemente al proporcionarle a~ estudiant~ los instrume~ 

tos necesarios para integrarse s.ociallllente por. medio de una .pr4E_ 

tica social. El problema más profwido ra.dica en crear en el. al\J!!! 

no la conciencia de la necesidad de llevar a cabe esta actividad, 
1 

tanto individual como social. 

. ' 

El aprendizaje será un proceso real que se vive social e i!!, 

dividu~l.mente, sólo si se produce en la medida que respon.de a 

una necesidad que se hace consciente: la de apreri~er. Y es sólo

.mediante. el. trabajo acadérriico directo,· indiV,idual y social que-

se logra ei objetivo: la consciencia de la necesidad de aprender. · 

Por e1lo, no se parte del presupuesto de que e~ alumno sea

ya consciente de su necesidad de aprendizaje, sino por el.contra 
•• ' ' 1 • • ,. • ·-

rio, del hecho de que el estudiante.no ha incorporado la respon-

sabilidad propia en su proceso de ap.renqizaje: Que el aprenqer y 

el aprendizaje se le han convertid? en algo ajeno, extraño, fue

ra de sL Superar eata enajenación es un ob:i,etivo,·1a consciencia 
'•.;: 

el medio. 

Sabemos que la consciencia no es dna instancia autónoma, ·a-. 

la que se arriba invariablemente. La cnnsciéncia hace referenci~ 
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a individuos vivos, reales y concretos. Es por lo tant~ que, s6lo 

el estudiante concreto, en un grupo social determinado y con ac

tividades espec!ficas, es el que puede modificar su existencia,

su pensamiento y los productos de su pensamiento, y s6lo en la -

rn~dida en.que logre hacer consciente el fundamento de su ser es

tudian~~ podremos hablar de aprendizaje. La consciencia de las -

necesidades -dice Marx- propiamente.humanas hacen del hombre, -

Hombre. Es 1mtonces, la consciencia de la necesidad de aprender-

· la que hacen del estudiante, Estudiante. 

Por dltimo, es importante subrayar el aspecto social de la

consciencia en el preces~ de enseñanza. El estudiante, se forma-
:-.1 

como ser consciente en la medida que se relaciona intersubjetiva 
' e_ - ·-:~. :'.. , • • -

men~e, con ot~o~ estudiantes y el medio natural-social es el le:.:. 

guaje. "La consciencia dei estudiante l.igada· indisolublemente_ al. 
í 

.l~nguaje, es, pues, una obra social. 
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CAPITULO II SISTEMA DE TRABAJO 

INTRODUCCION: ANTECEDENTES HJ:STORICOS 

En México, se presentaron algunos intentos por organizar 

el estuqio de las ciencias soc~ales; pero no formaron parte de 

un p1an académico bien estructurado en nuestro pa1s, hasta pa-. ; 

sado un siglo de su n~cimiento en Europa. Fué cuando la Uni

versidad Nacional Aut6no~.a de M~xico {UNAM) las acogi6 en su 

seno. Ante estas circunstancias _la UNAM vi5 la posibilidad de 

incorporar su estudio sistem~tico, para el fomento del desa-

rrollo del pais, teniendo como fundamento que "es una institu~ 

ci6n (SIC) superio~ que tiene por fin impartir la educación 

superior y organizar la investigación ~ient1fica pará formar 

profesionales y técnicos 6tiles a· la sociedad, y extender con 

la mayor amplitud posible los beneficios de la cultura" {l) 

La Facultad de Ciencias Politicas y Sociales (FCPyS) de

la UNAM, fu~ la primera institución del p~is que se propuso 

como principal· objetivo la enseñanza de estas disciplinas, en 

el año de 1951, Sin embargo, las modalidades de ens~ñanza y 

los contenidos tem:iticos, han ido transformando. sus objetivos, 

de acuerdo al avance de las ciencias sociales, conforme a las 

necesidades del país, de la UNAM y de la propia FCPyS. 

En primera instancia, ~l avance de las ciencias sociales 

hace indispensable la reyisi6n constante de· los planes, pro

gramas y métodos de enseñanza que se llevan a ~abo en la Fa--
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cultad, para la adecuaci6n de su mismo desarrollo y para ofr~ 

cer mayores posibiÍidades de apropiación de los Qltimos dese~ 

brimientos en estas especialidades. ~ ~n estrechá re1aci6n •

con ello, el hecho de la acelerada transformaci6n de nuestro

pais; ha derivado en la necesidad de nuevas formas de inveati 

gaci6n, que permitan acercarnos con mayor claridad a los pro

blemas que padece nuestra sociedad. 

El desarrollo en' México exig·e un cambio paralel.o en la' -

Universidad, para dar respuesta a las necesidades que surgen-

. tanto fuera como al interio~ de la misma institución. El desi 

deratum hast¡;i ahora ha sido el de l.a adec-U~ción ~: principalme!!_ 

te de su constitución interior, con las del':landas sociales, t!_ 

niendo que enfrentar.problemas serios como la presi6n impli

cada por el aumentQ en la pobl.aci6n estudiantil, los probl·e:roas. 

que plantea su mismo desarrollo, la rapidez de los car~ios ~

cient!f icos, etc. Al respecto, RalH Béjar Navarro afirma que;.. 

"si el desarrollo de M~xico hace presi6n en su rnfüdma instit~ 

ci6n de enseñanza superior para amoldarla a .las. r.i.uevas. nece~! .. 
!:j!_:. :: . . 

dades que surgen, el desarrollo mismo de la ciencia plantea ~ 
1. . . • . ) 

su vez la necesidad de una revisión y transformación peri6di-

ca de los planes, program~s, métodos y nc:irmas qu:e prevalecen

en la Universidad, este doblt? cambio científico y social es -

particularmente valido en el desarrollo de las.ciencias socia 

les." {2) 

Aparte de los problemas y cambios que ~úfre toda la Uni

versidad, y consecuentemente la FCPyS, es necesario resaltar-
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que la misma Facultad tiene problemas y necesidades propias -

que la han llevado a reestructurar no solamente lo~- aspectos

docentes sino a dar nuevos enfcques a las actitudes de profe-

sores y estudiantes con el objetivo primordial de.proporcio-

nar una educación mcis eficaz·: 

"Del mismo modo en que nuestra Facultad 

ha inc.idido positivamente en el desenvo! 

vimiento de la vida acad~mica universi

taria, ha mantenido una. at~nci6n perma-

nente a su propio de~arrollo, a su cre

cimiento acelerado y al perfeccionami~~ 

to cont!nuo de sus planes, de sus progr!_ 

mas y m~todos de estudio, de sus estilos 
,, 

de trabajo académico e intelectµal. ( 3)· 

La Facultad ha transformado en varias ocasiones los pla

nes y programas académicos, m~todos pedag6gicos, formas de -

evaluación de los conoc:L~ientos e implementado las instancias 

adecuadas para elevar el nivel acad~mico, entre éstos-

la creaci6n de los Centros de Estudio, l.a Divisi6n de Est~ 

dios de Posgrado, los cursos de primavera, verano, entre·----

otros. (4) 

Nuestra investigaci6n estii enfocada prirr.ordialmeni:e hacia 

algunas necesidades y problemas acad~micos, que viven en es-

tos momentos la FCPyS (en especial la materia de Hetodolog!a

de la .Formación Básica Coman) • Por tal motivo, nuestro esfueE 
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zo tiende a coadyuvar al enr~quecimiento de las t~cnicas ped~ 

góqicas que se emplean en la actual~~~d dentro de la FC~ys. -

Para llegar a este objetivo, primer9 da~emos un panorama gen~ 

ral de los cambios en los planes y programas de estudio, as!

como de las innovaciones académicas que ha sufrido la Facultad 

durante su creación y en segundo lugar nos permitirá proponer 

la incorporación del sistema~ trabajo·qu~ se plantear!·en -

este trabajo. 

I.I GENESIS EDUCATIVA D~ LA FACULTAD DE CIENCIAS POLITI

CAS Y. SOCIALES. 

La Facultad de Ciencias Pol!ticas'y Sociales 'como depen

dencia académica de la univeniidad Nacl:cin.al AutOnoma de M~xi-
. ~ ),,,, . - ' 

co tiene en la actualidad tres objetivos fundamentales: 

"A) OBJETIVO DOCENTE. Proporcionar a los estudiantes inscri--

tos en la Facul.tad elementos suficientes para su formaci6n -

profesional (licenciatura), 'como profesores (maestría) "Y como 

investigadores (doctorado) ~e tal manera que sean capaces de

compre~der y sup~rar lo rel~tivo a su especialidad de acuerdo 

con las necesidades de la sociedad mexicana y .de sus t~naen-

cias al ca:mnio •. 
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"B) OBJETIVO DE INVESTIGACI<,lli_. Proporcionar a Íos estudiantes 

los elementos suficientes p~ra investigar el conocimiento de

su área Frofesional y coadyuvar, junto con las instituciones

de investigaci6n, al dominio y superaci6n de las disciplinas

de su especialidad a fin de funda.mentar y complementar la flJ!! 

ci6n.docente. 

"C) OBJETIVO DE DIFUSION Y PROMOCION. Difundir y promover den 

tro y fuera.~:.de .. la. Universidad: .. ~: ;. . 

al Los resultados de los estudios, .investigaciones o cursos -

, especiales, .. que se realicen en apoyo a la docencia o en fun-

ci6n del desarrollo de las ciencias sociales. 

b) Las caracteri'.sticas de los profesionales que egr.esan de· las 

diversas especialidades que puedan satisfacer". (5} 

La Facultad tuvo que pasar po_r un largo proceso de trans 

formaci6n para llegar a estos objetivos, y se inicia en 1907-

con Justo Sierra y Pablo Macedo •. En este año, elaboraron el -

plan de estUdios para la carrera de_abogado y de especialis-

tas en Ciencias Jurídicas y Sociales, en el cual, se estaole~ 

cieron entre otras, las siguientes espe_cial:izaciones: .- Estad!,! 

tica, Criminolog!a, Historia de las instituciones Constituc~~ 

nales, Psicolog!a, Estudios Supex:ior;cs de Sociolog!a y de Eco 

nom!a Política, Instituciones Económicas de Méxic~. 

Por este·motivo se le llam6 Escuela de Jurisprudencia~~ 
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Ciencias Sociales, desafortunadamente las especializaciones en 

Ciencias Sociales nunca se impartieron y a consecuencia se vi6 

frustrado este primer intento. Tuvieron que pasar cuatro décadas-

para que se diera el segundo intento por establecer el estudio de 

las Ciencias Socialeb en ~xico, en este momento el Dr. Lucio Me~ . : 

dieta y Núñez !ué i~vitado por la UNESCO a Europa a la fundaci6n-

de "L'ecole International de Science Politique" en Par!s. 

·Al térm~no de esta visita, en Bruselas, fue enterado de la -

existencia de "L'ecole des Sciences Politiquea et Sociales~ de la 

Universidad Cat6lica de Lovaina. Posteriormente ae estudió la or

ganización de esta Ins~itución, junto con otras, entre las que se 

encontraban: "L'institut~ p•etudes Polituques" de la Universidad

de Par!s, y, "The London School of Economics and Political s·cien-
J"· .; . 

ce".de la Un1versidad de Londres. 

Después de llev~r a c~o eátos estudios se consider6 que el-
' '.. :. ...,. 

programa de ia Universidad de Lovaina era el· más adecuado ya qc~

éste se acercaba más a la realida~ universitar~a y social de M!x! 

co. Y a su vez resultaría fruct1fero adaptarlo a nuestro medio. -

Fue en el año de 1949, siendo rector de la Universidad el Dr. 

Luis Garrido, que el Dr.· Lucio .Mendieta y Ntiñ~z present6 ante el

Cons~jo Técnico el proyecto para la formación de la· Escuela de -

Ciencias Políticas y Sociales en la UNAM, el que 2 años m~s tarde 

fué aprobado. 
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El 9 de ju1io de 1951 se iniciaron las .labores de la Escue 

la con cuatro especialidades: Ciencias Sociales, ~iencias Po11-

ticas, Ciencias Diplom~ticas y Periodismo. Exist1a una subprof~ 

si6n: la carrera consular." En esta primera fase los programas y 

planes de estudio estaban elaborados.para llevarse a cabo en -

cuatro años, en dos fases: los dos primeros años se ten1an como 

base para el estudio de asignaturas comuries, a las cuatro carr~ 

ras y los otros dos años lo constitu!an un reducido ntlmero de -

asignaturas especializadas en las áreas mencio~adas; se incl~!an 

de manera importante el estudio de los idiom~s extranjeros y de 

materias ·ae cultura generai. · 

En este primer intento so tuvo que transformar :lt' adecuar-

los programas de estudio en el·transcurso de la vida acad€mica

de la Escuela.de Cienciz+s Políticas y Sociales de. acuerdo a las 

necesidades de ~u· mii;;mo desarrollo. Por lo tanto, en 1955, bajo 

la direcci6n del doctor Raül CarrancS y Trujillo, se iniciaron-

las primeras transformaciones al integrarse los seminarios de • 

Dipiornacia, Ciencias Socia1es .• Ciencias Pol!t.icas y Peri.odismo, 

cuyas funcion~s principales eran: realizar investigaciones so-

bre su especialidad, au~iliar a los pasantes en la elaboración-

de sus tesis· profesionales, ·realizar cursillos y !;l.eminarios co• 

roo complemento. de .la c~tedra y proporcionar asesoramiento en -~ 

los asuntos de la especialidad. 

Posteriormente se dividió la especialidad de Ciencias Poli. 
. -

ticas .en: Ciencia Política y A~inistraci6n Pública y asi se -

cre6 el seminario con este ültimo nombre. En este mismo ------
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año se inici6 la publicación de la Revista Ciencias Pol!ticas 

y Sociales, 6rgano perteneciente a la Escuela. 

Durante la direcci6n del doctor Pablo González casanova, 
·,,. . ;...,,., 

en el año de 1959 1 ~e transformaron los programas y planes.de 

estudio aumentándose la duración de los cursos a cinco añosi 

· ademlis se pr·Jcur6 que las materias estuvieran m~s acorde con

las especialidades, eliminándose algunas materias y a~entán

dose otras de car~cter t6cnico y metodol6gico. En este perio

do se mantuvo la formaci6n interdisciplinaria y básica del -

cient! f ico social durante los ·aos pri~eros años mediante mnt~ 

rias comunes para las cuatro especialidades y los tres años -

siguientes se de4icaban a materias exclusivamente de la espe-

cialidad. Al mismo: tiempo se incorporaron los c':1rsos optativos, 

los laboratorios y las pr~cticas de campo, así comÓ-los semi-

narios de lectura y los cursos monogr~ficos • 

. En el año acadfünico de 1960 se iniciaron las labores del 

Centro de Estudios Latinoamericanos {CEI.A), mismo que en su 

primera etapa preparó cuatro gen~r.aciones, hasta el año de 

1963, cuando suspendió sus actividaaes. Posteriormente, en 

1965, el CELA inici6 sus actividades relac~qnadas en la inve~ 

tigaci6n sobre la región latinoamericana. 

Las especialidades que se cursaron con este plan de estu ... ..,. 
dios fueron cuatro: Ciencia Política y Administraci6n fGblica, 

Periodismo, Ciencias Diplomáticas y Ciencias Socialea (a ~sta 

primera se le incorporó el sentido de la 1 .. C.ministraci6n PGbl_!. 
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ca por lo que se consider6 que la carrera,de Ciencias Pól!ticas 

debería estar enfocada a estas dos áreas), 

En el año de 1961, se llevó a cabo un experimento para aju!. 

tar los planes de estudio en los llamados Grupos de Estudio Di

rigidos (grupos pilotos). Estos·grupos eran enfocados a los·es

tudiantes de tiempo co~pleto, abarcando los dos primeros años-

materias comunas a las cuatro especialidades. 

Sus objetivos fundamentales. fueron: lograr la atenci6n de
los estudiantes en dos teman de estudio o clases como máximo, -

c~ear hábitos de enseñanza y estudio mediant~ controles adecua

dos, eliminar la tendencia del estudiante a ser un mero recep-

tor de los conocimientos que imparte el maestro mediante la ;i.n-

. vestigaci6n, la lectura, ei diálogo, y en suma, la participación 

del estud1ante, el control efectivo ae sus trabajos y un ritmo

constante de estudio. 

En el año de 1963 se dividen en materias semestrales las -

que se habian veni4o impartiendo corno materias anuales. Los re

sultados positivos que se observaron en los grupos dirigidos 

permitió que el sistema semestral se implantara en todos los 

cursos del siguiente año. 

En 1964 la Escuela· funcionaba principalmente con los.cursos 

vespertinos· y con sólo dos grupos pilotos con cursos impartidos 

por la mañana. A partir de 1965 se inicia un tercer grupo piloto 

d~ primer grado, y para 1967 se contaba con los siguientes ~~u

pes pilotos: dos en primer año, uno en segundo y otro en terce-
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ro, destinados a tres especialidades. Con ~sto, la ~scuela di

vidide sus actividades en dos turnos: el matutino con las cara~ 

ter!sticas antes mencionadas, y el vespert~no, con cursos norma 

les. 

Los planes de estudio de los años de 1951 y óe 1959 no pr~ 

sentaron problemas fundamentales entre éstos~. en virtud de que

.ambos mantuvieron básicamente l.as materia.s como obligatorias. -

Aunque podemos decir que en el segundo plan de estudios se est!_ 

blecieron materias optativas en el quinto a~o, pero ~stas fue-~ 

ron pocas y de hecho las que se impartieron tuvieron un carác-

ter obligatorio. 

Zn el año de 1967 .se refoxtnan nuevarnent~ los planes de es

tudio, orientándose hacia una mayor especialización. Se aumenta 

una proporci6n impqr·tante de l.as materias optativas¡ los idi~as. 

dejan de considerarse asignaturas para ·convertirse en requisi--
( . .· 

tos de titulaci6n1 se transfol:ll\a la carrera de Ciencias Diplom! 

ticas a Relaciones Internacional.es y la especialidad de Periodi!, 

rno a Ciencias de la Información. 

La participa.ci6n cel estudiante fué un factor importante P!. 

ra la selecci6n de las asignaturas conforme a la vocación y los 

intereses de los mismos,· Se mantienen· dos semestres comunes en

las especialidades. de Ciencias Sociales, Ciencias Po.líticas y -

Administración Pablica, sólo un semestre coman con las especia

lidades de Relaciones Internacionales y Ciencias de la Informa

ción, adem~s se sigue manten~endo el sistema semestral. 
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Las especialidades que experimentaron cambios más conside

rables fueron las de Ciencias Políticas y Adroinistraci6n Pübli

ca además de la de Ciencias de la Información. La primera porque 

se divide propiamente en dos especLalidades a partir del quinto 

semestre: la de Ciencia Pol!tic~ y la de Administraci6n Pablica. 

La especialidad de Ciencias de la Información eliminó un ntimero 

considerable de materias y las sustituye por otras más acordes

con la formación del periodista. 

La creación de la División de E~tudios Superiores (Unidad

de Posgrado) fu~ un paso necesario en la reformulación de los-

planes de estudio para que la Escuela siguiera su camino hacia

adelante al convertirse en Facultad. 

Además de estos cambios, existieron dos de. importa~cia .-

fundamental: el sistema de créditos "y el establecimiento formal 

del calendario semestral "B" (6) • 

El sistema de créditos, adecu6 el trabajo que se invert!a

en las clases teóricas por el estudiante mediante puntuaciones~ 

o unidades de valor total de cr~ditos exigidos para la termina

ci6n de la carrera; es decir, hay una correlaci6n directa entre 

el estudio, el trabajo realizado y la acumulaci6n de créditos. 

En el aspecto pedagógico se intent6 superar la enseñanza -

tradicional, incluyendo las siguientes modalid~des: el maestro~ 

actGa como elemento de est!rnulo orentándolo y controlando el --

aprendizaje de los alumnos, adaptando la enseñanza a las capac! 
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dades reales del estudiante. 

Para cumplir este objetivo en toda~ las materias, se inclu 

yeron además del tiempo de exposición magi'sterial, seminarios -

de lectur~, laboratorios y prácticas. De ah! gue el m~todo pas6 

a ser un problema de aprendizaje y no de enseñanza. 

Podemos resumir los objetivos.del plan de estudios de 1967 

en cinco puntos: 

"1) Unidad fundamental entre programas y materias de manera ~r~ 

gresiva y arrn6nica, para que.produzcan una mejor preparaci6n y

capacidad profesional de los alumnos. 

"2) Continuidad en cada especialidad, aprovechando todas las et!. 

pas del trabajo planeado desde el inicio de la carrera hasta la 

preparación de los exámenes profesionales 6 tesis. 

"3) Flexibilidad que se manifiesta principalmente en el cuadro

de materias optativas y.la posibilidad de incluir otras c~tedras 

en al futur6 siri quebrantar ta unidad y continuidad del.·plan.· 

"4) Objetividad y realismo en la selección de las materias obl! 

gatorias y optativas considerando las condiciones reales en ma

teria de personal docente y admin1straci6n, y la preparaci6n de 

los estudiantes en general. 

"5) Técnica docente actualizada y funcional que es flexible y -

ajustable a la enseñanza de la sociología, la ciencia politica, 

la administraci6n pQblica, las relaciones internacion.ales y la

ciencia de la infor~aci6n." (7) 
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Las experiencias resultantes de las transformaciones que -

se fueron gestando en el transcurso de la vida acad~mica de la

Facultad se tomaron en cuenta para reformular los planes de es

tudio durante la dirección del li~enciado V!ctor Flores Olea,--

los cuales entraron en vigor en 1971, muy poco tiempo despu~s , . ·. 
de la ült:Una reforma, en 1967. 

En esta reformulaci6n de los pro_gramas y planes~ de estudio 

se pueden distinguir dos grandes e~apas: 

~) La primera, se inició a mediados de 1971 cuando.la coordina

ción acad§mica se propuso transformar en la práctica el proc~so 

dé enseñanza-aprendizaje, a trav~s de la formulaci6n de los pr~ 

gramas de estudio de cada una de las asignaturas que componen -

el curriculum de la carrera. 

b) La segunda parte de este proceso de reforma se inicia a ra!z 

de que las autoridades de la Facultad, representadas por el li-

cencindo Víctor Flores Olea, integraron los avances y experien

cias previas ·que culminaron con un diagnóstico del plan de estu 

dios de 1.971. 

Las transformaciones más importantes que brindó este plan

de estudios las podemos sintetizar de la siguiente forma: se -

abandonó el sistema anterior donde se llevaban materias comunes 

para las cinco especialidades de la Facultad durante el primero 

y segundo semestre: se dió mayor libertad a los alumnos para -

programar sus estudios; se estimuló la creaci6n de tres nuevos

centros de eitudio~ se 6rearon los talleres de investigaci6n, -
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. seminari.os de tesis con valor en cr~ditos en el Oltimo año de -. 
la carrera: se introdujo la modalidad de_ los seminarios de in.-

vesti9aci6n y de prácticas profesionales; se renovaron los p1a

nes de estudio de 1a maestría y doctorado; la no seriación de -

las materias en los planes de estudio de la Facultad, la cua1 -

dice: n1as series y semestres en que est~n ordenadas las mate--

rias in?ica el orden en que deben inscribirse los alumnos para

cu.rsar .las, pero no implica incÓmpatibilidad pa.ra acreditars!'l 

unas a...'"l.tes que otras" ( 8); y,· se avan:z.6 en la formulaci6n de 

los progra..~as,de estudio por objetivos de aprendizaje,. que se-• 

llevar!a ~cabo en 1976. 

En esta ocasión tarnhi~n se vid la necesidad de emprender -

un proceso de elaboración de los programas de asignatura del -

plan de estudios, consider~ndose como elemental que dichos pro-

. gramas de estudio se elaboraran conforme a las técnicas peda96-

gicas :más avanzadas, estimándose que s_e podr!a realizar. segün -

las técnicas de sistematizaci6n de la enseñanza y de los progr~ 

mas por objetivos de aprendi:aje y objetivos educacionales. 

El mater.ial que había sido redactado por los jefes de Oepa!_ 

tamento acerca de los .objetivos de las asignaturas del plan de

estudios de 1966, de los programas oficiales de 1969, y, de los 

objetivos de asignatura del plan· de estudios de·l9~1 fueron la

base para la formulación del trabajo ºAnálisis de los Objetivos 

V~gentes de los Programas de Estudio de la Facultad de Cienciaa 

Políticas y Sociales" realizado por la comisi6n de Nuevos M~to

dos de Enseñanza, en octubre de 1971. 
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Para la realización de esta altima reformulación d~ los -

planes y programas de estudio, que hoy rigen a la Facultad, fu~ 

necesaria la participación conjunta de estudiantes y profesores, 

la cual ~ecorri6 un largo e intenso camino, culminando en la S!;. 

sión del 16 de noviembre de 1976, donde fue acogida por aproba

ci6n general. 

En este proceso de reforma· académica se propone como meta 

.principal lograr la participación activa cada vez más amplia y

responsable de los estudiantes en el proceso de enseñanza-apre!2_ 

dizaje, estimulando los h~bitos de lectura, investigación¡ re9!!_ 

laridad en el trabajo personal y propiedad en la expresi6n oral 

y escrita, transformando los hábitos de trabajo de los profeso-

- res y estudiantes, organizando mSs adecuadamente sus tareas, de 

suerte que la formulaci5n profesional· e intelectual de los estu 

diantes sea cada vez más completa y de mayor nivel. 

Los objetivos específicos del plan de estudios que en la -

actualidad rige en la FCPyS pueden resumirse como sigue: . 

"ll Modificar el papel dominante del. profesor en el traba~o es-

colar. 

"2) Propiciar gue los profesores desarrollen sus cursos enfati

zando las actividades de orientaci6n y consulta a los estudian-

tes • 

. "3) Asegurar que los profesores compartan, junto con la coordi

nación académica de cada carrera, la responsabilidad en la ela-

boraci6n y ejecución de los planes y programas de estudio. 
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"4} Desalentar la improvisaci6n que pueda subsistir en el desa 

rrollo de los cursos. 

ª5} Modificar el papel receptivo del estudiante en el trabajo 

escolar, procurando hacerlo más din~mico y participante, 

"6) Crear en los estudiantes hábitos que les permita utilizar 

los diversos instrumentos de áprendizaje (programas por obje

tivos, bibliografia, c~tedras, consultas preparadas, etc). 

ª7} Asegurar que el estudiante (centro de atenci6n en la fun

ción docente) participe y comparta con los profesores la coor

dinaci6n acad~mica y la responsabi~idad en el proceso de apre!!;_ 

dizaje. 

· •a) Impulsar y orientar la labor del ayudante de c~tedra me~ 

diante el ejercicio progresivo y sistemático de la función ~o

cente, coadyuvando as1 a su formación como profesor universi

tario". (9) 

En la actualidad se es~~n.realizando análisis que tienen 

el prop6sito de formar ~reas de conocimiento, que organice~ y. 

articulen las materias afines segün objetivos acad~micos con

cretos. En otro análisis se eiamina la relación entre la do

cencia y la investigaci6n en la Facultad con el fin de derivar 

politicas en varios ca.~pos1 orientaci6n para superar los pro

blemas que en materia de enseñanza-aprendizaje confronta la 

instituci6n. 
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La dirección de la FCPyS elaboró un documento en el cual 

se presenta la formulación de un proyecto acad~mico que orga

nice y estructure la etapa actual de la Facultad y que puso a 

consideración de los jefes de Departamento y Coordinadores de 

Centros en la sesión ordinaria semanal del 8 de marzo de 1992. 

En el docwnento se subrayan .dos problemas principales: e1. 

de la ausencia.de un contacto m~s sistematice y permanente e~ 

tre la_ comunidad de la Facultad y sus instancias dirigentes y 

la desorganización misma de la comunidad derivada de su.cree! 

miento, por lo que para llevar a cabo el proyecto acad~rnico -

se consideraron indispensables las siguientes tareas (que pr!_ 

sentamos en forma resumida) : 

1) Reconocimiento de que la funci6n docente es la responsabi

lidad. esencial de la Facultad. 

2) Establecimiento de una relaci6n pr~ctica y operativa entre 

la docencia y la investigaci6n. 

3) La revisi6n y la ree.structuraci6n de los elementos progra

m~ticos que constituye el Plan a.e· Estudios~ 

.. 
4) La reorganización académico-administrativa de los Departa-

mentes. 

5) La coherencia y correspond~ncia.de las funciones, respons!_ 

bilidad· y tareas de los difererite·s organismos. 

6) El diseño y la estructuración de los programas y proyectos 

de docencia, investigación y difusi6~. 
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7) La organización de un sistema de planeaci6n acQ~~mica de la 

Facultad. 

8) El establecimiento de una politica general de publicacio-

nes. (10). 

Estas son las líneas generales que propone la actual di

rección en el proyecto académico para la Facultad. 

1.2 GENESIS DE LA FORMACION BASICA COMUN 

Podernos decir que los antecedentes de la Formación Bási

ca Comtín (FBC) se encuentran desde los inicios de la Facultad, 

ya que desde entonces se impa:rt!an materías comunes para to~

das las especialidades. Sin embargo, los objetivos por lo cual 

se han venido planteando estas mat~rias comunes' para todas las 

especialidades se han modifi.cad,o de acuerdo a los objetivos -

de la Facultad y a las necesidades de los programas y planes

de estudio ~igentes en su momento. 

En la actualidad el objetivo de recuperar a la relaci6n

interdisciplinaria de las especialidades, la Formación B~sica 

Coman, es introducir al estudiante en la problematica cient!

fica de las ciencias sociales independientemente de la especi! 

lidad que elija, y, por otra parte, dar un enfoque global de

las ciencias sociales que le permita al estudiante escoger la 

especialidad que mejor se ajuste a sus intereses intelectua-

l.es e inqui~tudes académicas, entre las que forman parte de -

la Facultad: Relaciones Internacionales, Administración PObli 
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ca, Ciencia Política, Ciencias de la Comu..~icaci6n y Sociolog!a. 

En la ~ltima transformación de los programas y planes de 

estudio, aprobado por el Consejo T~cnico el 16 de noviembre -

de 1976, se introdujeron las siguientes caracter!sticas: 

"a) Durante los tres semestres se cursan 15 asignaturas obli

gatorias y comunes a todas las licenciaturas de la Facultad.

Estos cursos introductorios constituyen la Formaci6n Básica ~ 

Corn11n en cinco áreas fundamentales de las ciencias sociales: 

Historia Mundial Económica y Social; Teoría y Metodología: M6 

todos y Técnicas; Economía Pol!ticas y Mláxico. 

"b) A partir del cuarto semestre, para cada una de las carre

ras, se programa un conjunto de asignaturas que articuladas ~ 

congruentemente configuran la Formaci6n B~sica de la licenci!_ 

tura respectiva. Dichos cursos se distribuyen en tres o cua-

tro semestres, dependiendo qe la carrera. 

"e} Se introduce la modalidad de cr~ditos optativos agrupados 

en la fase final de cada carrerá, de modo que el estudiante -

pueda elegir y planear series de materias optativas conformes 

a los intereses vocacionales, intelectuales o profesionales. 

"d} Finalmente, la prueb& escrita del exámen profesional podr~ 

.ser una tesis, un trabajo elaborado en un taller o seminario, 

o un informe satisfactorio sobre el servicio social prestado, 

siempre y cuando se hay realizado despu~s de haber acreditado 

.las asi~naturas de la carrera correspondiente y si implica la 
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práctica profesional y un rigor te6rico". (11) 

Las materias que se :imparten en el primero, segund~ y ~e~ 

cer semestres corresponden a lo que se ha denominado Formaci6n 

B!sica Coman cuyo objetivo es introducir al estudiante en la -

problemática científica de las Ciencias Sociales 1 as! cómo pr~ 

porcionar los fundamentos te6rico-metodol6g~cos propios de es~ 

tas disciplinas. 

Cuando en 1976 se reestructuraron lo$ programas y planes

de estudio, se dividió a la Formaci6n B~sica Comtin en cinco -

áreas. Pero el Departamento de la FBC, preocupado por llevar a 

cabo los objetivos que se propuso·la ültima transformación de

la Facultad (ya mencionati.:-i:> anteriormente), ha organiz.qdo de -

tal forma la situación académica qe las materias que. la confo~ 

man, qir~ndo en torno a dos ejes fundamentales denominados -

coordinaci6n de áreas, las cuales son: 

l) Coordinación Histórica¡ se divide en: 

área sobre la teoría de la histo.r:ia 

l:lrea sobre historia económica y _social. La constituyen las 

materias de Historia Mur.dial Econ6mica y Social I, II y II;r. 

- !rea sobre México (problemática de la historia latinoameric!_ 

na) la constituyen las nate~ias·de Formación Social Mexicana l 

IDy ¡II. 
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El objetivo académico que persigue esta área es la de p~ 

porcionar al estudiante los conocimientos sobre los procesos -

más significativos del d~sarrollo hist6rico con la intenci6n -

de contextualizar las distint~s formas del pensamiento teórico, 

social y político que se propone la coordinación del área te6-

r~co-metodol6gica. 1 

l l) Co.ordinación Te6rico-Metodo16gica, se di vide en: 

:irea política •. La constituye la rrateria de Teor!a Social I. 

~rea sociológica. Está constituída por las materias Teor!a 

Social I y II. 

- área metodológica. La constituyen las materias de Técnicas -

de Investigación y Metodologia I y II. 

- área económica. La integran las·materias de Econorn!a Pol!ti

ca I, II y III. Esta ültirna ~rea aun no se ha explicitado bien 

si pertenece a la coordinación histórica o a la teórico-metodo 

16gica. 

El objetivo académ~co del Departamento de la FBC, al est~ 

blecer este sistema rector por coordinaci6n de áreas, es la de 

reforzar los elementos formativos y disminuir la información -

indiscriminada y exh~ustiva del pensamiento social, que en al

gunos casos llega a ser cansada y repetitiva por falta de una-

. organización que las guie. 
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Pero para llevar a cabo estos objetivos el Departamento -

·de la Formación Básica Comün se enfrenta a problemas espec!fi-

cos, a los cuales las especialidades no se enfrentan como son: 

La .FBC como elemento introductorio a las ciencias socialez 

no es un fin en sí mism~, por lo que no ·se puede estructurar -

:i.ndepe.ndientemente de las especialidades ya que depe tomar en

cuenta dos elementos fund~tales en sus actividades: por una 

. parte, debe relacionar sus objetivos con los de ·1as especiali

dades y, al mismo tiempo, proporcionar·bases formativas s6li-

das. Esta contradicci6n de la FBC es un problema al cual se e!!_ 

frenta el Departamento y el cual pretende dar soluci6n por me

dio de la coordL~aci6n de áreas, para lo hual se requiere la 

participaci6n conjunta de todos los profesores de la FBC (ya -

sean de asignatura, de medio tiempo o de tiempo complet~) y los. 

Departamentos de las espec~nlidades. 

J 
El segundo t:!.po de problemas que se presentan al estable-

. cer. a la FBC cono pream.bulo de las especialidades es: grupos -

masivos, falta de salones,· los alumnos 1legan a la Facultad -

con preparación no-homogénea, desarticulación de las materias-

entre s1 y con las especialidades, etc. 

En este panorama se introduce la materia de Metodolog!a,

la cual participa de los problemas que la mis'ma F~cultad presen.. 

ta y que la FBC plant~a, pexo al mismo tiempo se enfrenta a PI!?. 

blernas que son intrínsecos a su propia naturaleza, los cuales-

son el inter~s del siguiente apartado. 
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l. 3 PROBLEMAS DE INSERCION DE L.A MATERIA DE METOOOLO.GIA EN LA 

FORM.ACION BASICA COMUN 

La materia de Metodología forma parte del lirea metodol6g!_ 

ca que coordina el eje te6rico-metodol6gico. El principal obs

táculo de la materia, es la ausencia de un programa rector que 

gu!e las labores de los distintos profesores que la imparten,

asi como proporcionar una seriaci6n para las materias de Meto

dología I y n:. 

La profesora Ma. Luisa Castro llevó a cabo un anlilisis de 

los problemas en los programas de estudio de las materias de -

Metodolog!a I y II, en.el cual distingue cuatro niveles: 

"a) Problemas de inserción de la materia en los planes de estu 

dio de la Facultad; b} problemas intrínsecos de la materia; e) 

problemas en referencia a la ampl!sima planta docente; y, d) -

problemas con el alumnado que inicia su preparación, y lo masi 

vo del grupo". 'e 12) 

Los tres primeros problemas· se ,refieren a la dificultad -

de elaborar un programa coman de la materia. 

En el primer caso, porque la materia de Metodolog!a "de-

pende de los objetivos y necesidades de las cinco especialida

des de la Facultad, para, las c-:•,:.lles, las materias del 'tronco

comün' deben ofrecer al alumno instrumentos de reflexi6n bSsi

cos, supuestamente diferenciados", (13) . 
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EL segundo de estos problemas pretende diferenciar el objeto 

de estudio de las ciencias sociales del correspondiente a las

ciencias ernpirico-analiticas, siendo el de las primeras más -

complejo que el de las segundas. por su carácter de ciencia "no 

exacta H / 

El tercer problema está en referencia a que en la Facultad ex~! 

ten dos criterios básicos sobre lo que es metodolog!a: "el pr!_ 

~~ro de ellos que concibe la materia de Metodología bajo .sus·

i.rnplicaciones te6rico-rnetodol6gicas, y un segundo criterio quez 

identifica la materia de Metodolog!a con técnicas de investiq!_ 

ci6n", (14) 

Sl dltimo problema está intr!nsecamente ligado con los estudian 
·¡ -

~es y hace referencia a la diversidad, tanto cuantitativa como 

cualitativamente, de los conocimientos con los que llegan los-

alumnos a la Facultad. Y que el proceso de enseñanza-aprendiz~ 

je para la comprensi6n de la.materia, requiere de un proceso -

lento por el nivel de abstracción que contiene y por su doble

objetivo: por un lado, proporcionar la mínima información nec~ 

saria de los lineamientos generales que presenta el estudiante 

de las distintas corrientes metodol6gicas y por.el otro, dar -

la pauta formativa del estudiante para que pueda pensar con ::f. 

~or y !~istematizaci6n, 

Estos problemas .han derivadc,en que para los estudiantes-

de las materias de Metodología, y las otras de la FBC, se-

constituyen en pequefios "islotes• informat~vos. Por eso, uno -
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de los objetivos de esta investigaci6n es encontrar una exposi 

ci6n de la materia, en vinculaci6n con las otras. 

1.4 OBJETIVOS DEL CURSO DE METODOLOGIA I 

La materia de Metodo1ogía tiene como objetivo brindar a -

los estudiantes las bases metodológicas y epistemol6gicas que

les permitan introducirse al estudio de las Ciencias Sociales. 

Este objetivo se pretende llev~~ ¿ cabo a partir del estu 

dio hist6rico de las distintas concepciones en la Filosofía de 

la Ciencia y la Teor!a de1 Conocimiento y del M~todo, tomando

cuatro hilos conductores: el conocimiento como problema, la r~ 

laci6n sujeto-objeto, el problema de la objetividad, y, la on

tolog!a, epistemolog!a y el método. 

Con ésto se pretende hacer que el estudiante se cuestione 

sobre ias posibilidades del conocimiento cient1fico en las cie~ 

cias sociales, asi como la relaci6n estrecha entre las perspe~ 

tivas te6ricas y el contexto especifico en el cual se di6 la -

interpretaci6n, de tal manera que utilice los conocimientos ad 

qu.iridos, pero que a la vez las confronte con sus propias pos

turas, a fin de evitar las dos ideas extremas y constantes en

los estudiantes de la Facultad:· el apriorismo y el dogmatismo. 
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2. SISTEMA DE TRABAJO 

2.1 ANTECEDENTES ACADEMICOS 

Antes de pasar a explicar en que consiste el Sistema de 

Trabajo que se propone, daremos los antecedentes que fundamen

tan nuestro interés por_participar en la educación mediante el 

ejercicio de la docencia. Estos parten de dos momentos funda-

mentales: el primero," como estudiantes de la Facultad, y, el -

segundo, a partir de nuestras experiencias corno ayudantes de 

profesor. 

Cuando formarnos parte de la Facultad como estudiantes se 

nos inform6 de la reestructuraci6n que había sufrido ese mismo 

año, 1976, con la reinstalac16n de materias comunes para las -

cinco especialidades durante los tres primeros semestres. Qui

zas en un primer momento no comprendimos su significado, pero

ª ra!z de los problemas que fueron surgiendo nos fu!mos cuesti~ 

nando varios aspectos de esta form.a de planear y programar las 

materias; surgieron dudas como la siguiente : "¿Cuáles son los 

objetivos de la Formac16n B~sica?", etc. Pero nuestra limitada 

1nformaci6n sobre el tema nos impidió dar respuestas satisfac

torias. 

Posteriormente, como estudiantes de la especialida9, co~ 

prend~mos que la FBC ofrecía cámbios en relación al anterior -

plan de estudios, tratando de ~ncorporar nuevas técnicas peda

gógicas y dar bases te6ricas lo suficientemente s6lidas para -

el ejercicio profesional de los estudiantes como cient!Iicos--
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sociales. Pero en la realidad ésto no funcionaba adecuadamente, 

nosotros como estcdiantes padecíamos los resultados de los as

pectos desorganizados de esta nueva estructuración de los pro

gramas y planes de estudio. 

Los problemas que asistimos desde nuestro in9reso a ia Fa 

cultad fueron varios: grupos masivos, desarticulación de las -

materias tanto en el mismo semestre como en su continuidad en

los otros, separación de la FBC con la especialidad, escase~ -

de pla.~ta docente capacitado para desarrollar esta actividad,

en algunas materias las técnicas pedagógicas no eran las ade-

cuadas para facilitar el aprendizaje, etc. Estos problemas pr!:?.' 

vocaban la repetici6n del mismo tema en varias materias, sobre 

cargando el trabajo académico a los estudiantes y, sobre todo, 

se adquir!a el conocimiento de forma fragT!'lentaria. 

Nuestras experiencias corno ayudantes de profesor de la -

FBC representaron volver a revivir los problemas e inquietudes 

que fuimos constatando como estudiantes de la Facultad. Quiz!a 

nuestra actividad desde 1980 fue lo que definió la necesidad -

de hacer un balance de todos los problemas que fL.i.mos observa~ 

do; sent!amos una preocupación por mejorar las condiciones de

aprendizaje, sobre todo porque vimos reflejados los mismos pr~ 

blemas de cuando eramos estudiantes: desarticulación de las m~ 

terias, grupos masivos, incoopatibilidad de algunos profesores 

para impartir la docencia, etc. Esto nos di6 la pauta para re

flexionar sobre la forma de elevar el nivel acad~mico de los -

·estudiantes, 
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Fué en estas circunstancias, cuando la profesora ?iar1a 

Luisa Castro Sariñana, profesora de tiempo completo de la For-

maciOn Básica Cornt'.in y coordinadora de la materia de ~etodolo

q!a, nos propuso trabajar en un proyecto didáctico en el cual

ella venía trabajando tiempo atrás, y en.el que se propon~n 

acrecentar los niveles de aprendizaje en los estudiantes. 

El proyecto nos interesó porque nos proP.orcionaba la opo~ 

tunidad de formarnos como docentes y, además, podíamos dar re~ 

puesta a nuestras inquietudes que se habían venido madurando.

desde que entramos a la Facultad. Por otra parte, la nueva vi-

si6n que sobre el m6todo de enseñanza-aprendizaje nos brindaba 

y la experiencia de la profesora como docente nos motivaron a 

formar parte del proyecto. Las bases que sustentan este proyec 
. . -

to se encuentran formuladas en el sistema de trabajo propuesto. 

2.2 Características del sistema de trabajo. 

La finalidad primordial del sistema propuesto por la pro

fesora es la de aplicar una metodología didáctica para cumplir 

con dos requerimientos de enseñanza b~sicos para el estudiante: 

ser informado y ser formado. Dos momentos que se'conjugan y d~ 

terminan, respondi¿ndo fundrunentalnente a la pol!ti.ca educati

va central de la facultad, de ensefiar a pensai con. rigor y sis 

tematizaci6n 
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Desde la materia de ~etodolog!a de la Formaci6n ~~sica Co-

m6n, las estrategias que se implementan en este ~mbito, es que -

los alumnos aprendan a utilizar la informaci6n como medio, lo -

que permita al e~tudiante aplicar la rnetodolog!a como una herra

mienta para pensar sobre algün ámbito de la realidad, sea para

teorizar o dirigir resolu.ciones. La metodolog!a comtenplada de,!_ 

de este punto de vista tiene por funci6n el formar una estructu-

ra básica de pensa..~iento para el alumno, lo que abre las puet--

tas a un análisis y crítica propios, tanto de formulaciones te6 

ricas corno de expresiones concretas de la realidad. 

Para lograr los objetivos señalados, el sistema de trabajo 

presupone cuatro factores en la labor educativa: l) el alumno. 

Desde dos perspectivas: su desarrollo acad~mico, personal y su 

inserción en el grupo: 2) la materia. Programación del temari.o, 

tipo de bibliografía, etc. La seriación y coherencia de las me-

" todologlas con las especialidades y con las otras materias del 

"Tronco Común"; 3) la evaluaci6n. Vista como parámetro o:t:gani.Z.!'!_ 

tivo para el estudiante y de dos tipos: "subjetiva" y "objetiva"; 

y, 4) coordinación Del proceso de e~señanza. Entendido en tres 

aspectos: trabajo personalizado, reuni~nes subgr~pales y grupa

les (las clases magisteriales son impartidas.en su mayor!a ~or 

el profesor titular}. La coordinación posee también su propia 

instancia organizativa: las reuniones de. los coordinadores. 

Es de entenderse que estos 'cuatro elementos del sistema de 

trabajo, se interrelacionan ':[ determinan. Esto es, qu_e el est~ 

diante en su formación puede acrecentar sus niveles g~;9prendi-
~:'.l"•/'~~~- . 

zaje.si se encuentr~ en un marco acad~mico que coadyuve a la --
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cristalizaci6n de sus potenciales. 

Ahora bien, teniendo estos objetivos, el sistema contempla 

indicativos tanto "objetiv9s'' corno "subjetivos" para poder val2 

rar tanto los aspectos positivos como las deficiencias did!cti

cas, a través de los avances loqrados, lo mismo que la confron

tación de e:x:periencia·s de los coordinadores, lo que permite re!_ 

catar e intercambiar la riqueza de lo aprendido particularmente 

y en conjunto. As! los cuatro requerimientos convergen en un o~ 

jetivo: el fomento del proceso de aprendizaje • 

. :!'. 2.. 1 ACTIVIDADES DEL ALUMNO 

El alu."":mo recibe dos tipos de supervisiones: una de su tr! 

bajo acad~mico personal y otra de sus acciones en comunidad, es 

decir social, con su grupo de enseñél?za. Una que· realiza en el

marco del sa16n de clases y otra extraclase, de forma particu-

lar en la elaboraci6n de "trabajos", controles de lectura, etc. 

a) El primer tipo de actividad requiere el hacer de cada -

a1umno un seguimiento académico personali7adó. Este trabajo per 

sonalizado consiste en evaluar de los alumnos des niveles·de -

aprendizaje: informativo y formativo. 

Se hace hincapié , por lo. tanto, desde los problemas de expr!:_ 

si6n, como es la redacción y ortograf!a, hasta los de comprensión, 

corno capacidad ·ae an<ilisis, · s!ntesis crítica, etc. El instrWlle:!!. 

t.o evaluatorio para hacer este· seguimiento son los exám~nes y -

principalmente los "trabajos" exigidos que deben contener un p~ 
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queño resumen del texto a leer y una reflexión en donde se incl~ 

ye el análisis, cr!tica y comentarios de las l!neas de problema

tizacH5n, presentes en el libro. 

Para el htrabajo personalizado", cada estudiante cuenta con 

un tiempo que se le especifiqüe-"para c:ue ·su coordinador le haga ---- · 

los señalamientos necesarios respecto a los logros y obstáculos

en el aprendizaje, señalando sus lag\inas imperativas y las acti

: tudes ; que presenta de manera. :reiterada en su enseñanza, lo -

mismo que su grado de responsabilidad en el curso corno particip~ 

ci6n, inasistencias, etc. 

En el transcurso del· semestre s.e planean seis reuniones de

coordinadores con cada estudiante, de una duraci6n aproximada de 

20 minutos. 

b) El trabajo con el grupo es el otro tipo de a:ctividad de-. 

los alumnos, considerada por el sistema como nuclear para objet! 

vos formativos, esto es, como una pa~te medular para el aprendi

zaje. La interrelaci6n académica de los alumnos y la confronta--

ci6n y comunicación de lo aprendido, ·aa una mayor apertura frente

ª conocimientos por· adquirir, al mismo tiempo que enriquecen las 

perspectivas personales, en 'el momento ce confrontar polémicam~!l 

te varias 6pticas sobre el mismo problema • 

. un objetivo importante del sistema pro:;mesto, es abrir--· 

la posibilidad y dar los elementos adecuado~ para que los alumnos 

puedan confrontar entre s!, sus diferentes mmcra's ~e entender la 

realidad. 
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La elaboraci6n de ideas y•de pensamientos es fundamental en 

el proceso de aprendizaje, ya que ~1 alumno va encontrando pará

metros sobre sus carencias educativas y sus obstáculos en el --

aprendizaje, er. su información y su formación. 

La necesidad de argumentar y exponer con clQridad sus posi

ciones personales en ámbitos grupales, obliga a tomar conciencia 

de las propias limitaciones y la necesidad de aprender de lo.s . d!:_ 

más, ante el hecho de reconocer los alcances cognitivos indivi-

duales. Es en el ámbito social donde el alumno puede fijar y de

finir su pensar. Las instancias _para que pueda darse la sociali

zaci6n de los alumnos para el: aprendizaje, son las siguientes: 

Divisi6n por subgruoos. El hecho de contar con un grupo ma

sivo (160 alumnos) , requirió el dividirlo en cuatro subgrupos -

tde cuarenta alumnos cada uno} de lPs que nos encargaríamos cada 

coordinador: la maestra titular, Ma. Luisa Castro, Juan Carlos -

P~re,, Diego Murillo, y Arturo Ballesteros.· 

Esta divisi6n tiene la finalidad de contar con un ndmero 6e 
timo de alu.-nnos, as! como el contar con 4 subgrupos para comparar 

y distinguir con claridad diferentes evoluciones grupales en el 

proceso de aprendizaje. Cuarenta alum.1os significa el con.tar con 

un grupo lo suficientemente amplio y las posibilidades de que se 

exµresen conflictos de aprendizaje en la interacci6n cecial tam

bién l.o suf.icientement~ pequeño (subgrupo), para qu~ cada estu-

diante participe y se responsabilice acadfimicamente con su pequ~ 

ñ~ comunidad, en la que podr~ adquirir en corto tiempo una iden

tidad de intereses que le permita expresarse con mayor facilidad. 
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El subgrupo realiza reuniones subgrupales en el sal6n a la 

hora de clase, que tienen como finalidad reflexionar sobre el -

conocimiento adquirido despu~s de cada lectura y exponer en el

subgrupo las dudas, reflexiones y conclusiones surgidas en la -

lectura y elaboración del "trabajoº (resumen y cr!tica del tex

to le!do} • 

De ~sta forma las discusiones.son dirigidas a partir del -

rnateria.1 de lectura. El nü..'l\ero. de :reuniones va en relación con

el n~mero de lecturas y trabajos (ver bibliografía de Metodolo

gía I en anexos). Al final de la confrontación de opiniones so

bre el texto en discusi6n, se·. elabora una conclusión general -

que será leída en la reunión. grupal, con los otros subgr~pos. -

As!, el grupo total se integra en esta Gltima fase, como conti

nuidad con los subgrupos. Las conclusiones de las reuniones s~ 

grupales se confrontan en la reuni6n grupal, donde se.llega~ a 

una conclusi6n global. 

c} Por último, bajo el presupuesto que la socilizaci6n es

una opci6n para el fomento de los procesos de aprendizaje, el sistema 

propon~ como forma de integra.ci6n, la planeaci6n de drrunat.iza-

ciones, que consisten en lo siguiente: 

El contenido temático de la materia está dado en unidades 

te6ricas. De cada una de ellas, el alumno presenta una serie -

de prejuicios, falsas concepciones, temores sobre su grado de

abstracci6n o dificultad, etc. El sentido de la dramatización, 

es el de antes d~ abordar una unidad temática se Pl4~~~ una p~ 

queña representaci6n o tema que contempla o caricaturiza al mis 
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to cient!fico como una ruptura epistemológica de paradigmas, lo 

que conlleva al rompimiento con los obstáculos epistémi~os de -

las cosmovisiones, se elige un pequeño "drama" que represente-

la confrontación con lo ya institu!do. Se pide que pasen a re-

presentar de manera libre e1 nrmiero de alumnos requeridos. As!, 

a través de la representación la problemática te6rica p1anteada 

tiene en el alumno entrada no sólo por vía intelectual, sino -

también emocional y afectiva, ya que con una problemática coti

diana pueden comprender problemas subyacentes. 

En el momento que los diálogos empiezan a ser repetitivos, 

se suspende la dramatizaci6n y se pasa a la segunda fase qu~ es 

la elaboración de los problemas vistos, por parte de los alumnos, 

que empiezan a interrelacionar distintas tem~ticas. En la te~c~ 

ra y última fase la maestra titular da las conclusiones e intrg_ 

duce a la unidad temática~ Con el grupo, se planearon cuatro -

dramatizaciones, por ser cuatro las unidades temáticas. (Ver las 

unidades y el ejemplo de una dramatización en anexos). 

2 .• 2. 2 MATERIA 

La materia de Metodología !, se planea en concatenación 

con las demás materias de la Formaci6n Básica ComGn y en su re

lación con las diferentes espe~ial~dades, as! como en su vincu

laci6n con la Metodolog!a II. 

El objetivo es formar una estructuraci6n básica de pensa-

tniento que permita al alumno, pensar. con rigor y .siste-natizaci6n 
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Por ello, en el sistema se formula un temario especifico que 

considera interrelacionados los problemas epistemol6qicos, meto 

dolóqicos y su contextuaci6n histórica. El temario (16) se divi 

de concretamente en cuatro unidades, que en su conjunto tienen

el objetivo de que el alumno pueda recuperar un nivel serio y -

riquroso en el trabajo y problematizador de las diferentes co-

rrientes te6ricas. 

El contenido del temario del curso est! pensado para que • 

el alumno entienda en Metodolog!a II, las diferentes corrientes 

epistemológicas sobresalientes· en el campo de las ciencias so--· 

ciales pero contando ya con un nivel formativo adecuado y pro-

blernatizador, permitiendo la aprehensi6n de las diferentes co-

rrientes en dos niveles: nivel informativo y nivel forma~ivo. 

Otro elemento que es fundamental para la materia, es la de 

finici6n de la bibliograf!a (17). También está pensada. para fo

mentar en el alumno el rigor y sitematicidad necesarios. Se exi 

gi6 trabajar dos tipos de lecturas·: una literaria, que permita

al alumno acceder a los problemas complejos, por ejemplo de la

teor!a del conocimiento, desde un~ p~rspectiva distinta y con -

un lenguaje diferente. 

La literatura como forma de-conocimiento de la realidad, -

es la idea central que motivó a incluir este tipo de bibliogra

f!a. Y~ que,son los textos.q~e contienen la información bá

sica del curso, y son de orden cientifico, histórico y filos6f~ 

co. As~ dos modos de ver la realidad enriquecen al estudiante -

desde varios puntos de vista: el lenguaje, por ejemplo, se arn--
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pl!a desde el momento en que se analiza un mismo prob1ema con -

dos enfoques: literario y filosófico. Por otra parte, el conoc~ 

miento de problemas complejos asegura el trata~iento desde va-

rios flancos: rnet~foras literarias, enfoques hist6ricos, filos6 

ficos, etc. 

Como recurso y apoyo didáctico para la materia, se planea

la grabací6n y transcripción de las clases, tanto magisteriales 

(exposici6n de la información de las unidades del ternario}, co

rno de las dramatizaciones (conocimientos previos de 1as unida-

des del temario) y discusiones subgrupales y grupales (anglisis, 

reflexiones y criticas de la 1ectura de los textos de la bibli2_ . 

graf!a básica) • 

Esto tiene como objetivo práctico, el de formar W1 archivo 

de consulta tanto para los alumnos como para los coordi~adores, 

que sirva de apoyo en la labor acad~rnica. As! se pexmite tanto~ 

a unos co~o a otros seguir con precisión los ternas ya tratados, 

as! como el repasarlos. 

Se evita, por lo tanto; una posible duplicidad en la expo

sici6n, y tambi€n, en los casos especiales de inasistencias de

los alúm.nos, se llenan los huecos y no se obliga a repetir la -

clase, manteniéndose una continuidad en el trábajo académico. 

2.2.3 EVALUACION 

Además de contar c~n las estrategias did~cticas que permi

. tan al alumno pensar con rigor y sistenatizaci6n , el sistema pr~ 
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puesto incluye mecanismo evaluatorios de dos tipos: "subjetivos" 

y "objetivos", con el fin de que permitan llevar un control ri

guroso de la evoluci6n académica del a·lur...no. 

Seguir de esta manera al estudiante, da la posibilidad de

ir confrontando el sistema con el nivel· de aprendizaje adquiri-

do. Se considera como herramienta evaluatoria "subjetivaº a la

informaci6n que obtenga el.coordinador de cada estudiante pro-

dueto del seguimie~to personalizado, de la actividad en ~as dis 

cusiones subgrupales y en las grupales. 

Esta informaci6n se vaciar~ en tarjetas personales de los

alumnos, anotándose el r~cord de participaci6n, asistencia, lí

neas de interés, problemas de conocimientos previos~ etc., en -

fin, todos los datos que contribuyan en el historial acad~mico

de cada alumno. Tal informaci6n acumulada permite al coordina--

dor tener una visión amplia y precisa de la evrlw·iA"' v~"ldérnica 

de cada estudiante. 

Durante, y al final del curso, se leer§ ,al aluI1U10 el conte 
-. ~ ; ·;. 

nido de su tarjeta con el objeto de retroalirnentarlo, en el ca-

so de haber una clara superaci6n, o bien, de hacerle consciente 

de los problemas académicos que debe resolver y que le irnpiden

un progreso en su nivel de aprendizaje. 

El otro sistema evaluatorio es el "ob;e .. ivo", entendido as!, 

porque contiene los· datos directamente vertido· por el alumno en 

los "trabajos", los cuestionarios y el ex~men, sin la interven-

ci6n directa del coordinador. 



- 76 -

Los "trabajos" se fundamentan en la exposici6n de un res~ 

men de los textos de la bibliograf!a, en donde se ensayará la

capacidad sintética primeramente •. Además del resumen, el "tra 

bajo" deber~ contener: un aná1isis, critica y comentarios al -

texto. Esta ültima parte del utrabajo" es determinante, ya que 

es la que expresa más directamente los avances de la evoluci5n 

académica. Estos trabajos (cuatro) son entregados en fechas es 

tablecidas y discutidos posteriormente en las reW"liones de se-

guimiento personalizado. 

Los cuestionarios (18), tienen. el objetivo de obtener in-

formaci6n muy variada sobre el alumno, la materia, la interre

lación de ésta con la Formación Básica, la conexión de la mat!:. 

ria y la Formaci6n Básica con las especialidades, informaci6n-

sobre el sistema de trabajo empleado, etc. 

Para obtener toda ~sta inform.aci6n se aplicaron tres cue!. 

tionarios en distintos momentos, en el principio, en ei inter

medio y en el final del semestre. Hay ?reguntas que incluso se 

repiten en el primer y tercer c~estionarios,, con el prop6sito

de contar con un parámetro que nos indique con claridad los -

posibles cambios. 

Son once los temas que componen estos cuesti.onarios: 1) 

Conocimientos. Incluye preguntas sobre conocimientos previos y 

formativos generales, a fin de poder establecer las caracterts e . -
ticas acad~micas promedio del grupo al inicio del semestre: --

2) materia. Espectativas acad~micas frente al curso, temores,-

aplicaci6n de la materia a la especialidad, contenido del cur-



- 77 -

so, sistema de trabajo,. temas del curso con mayor atracci6nr -

3) Forrnaci6n Básica Común. Ei problema de la conexión entre -

las materias del »tronco como.n• y espec!ficamente la relaciOn

de Metodolog!a con las otras de 1a formación básica y la rupt~ 

ra y continuidad de ésta con las especialidades, son los pun-

tos principales en este tema:-4) especialidad. La elecci6n de

la especialidad , cambios en la elección, el por qué de la es

pecialidad elegida, expectativas acad~micas, laborales y econ~ 

micas sobre la personalidad, temores frente a la especialidadr 

5} escuela de or!qen y Universidad. La existencia de diferentes 

planes de estudio, diferentes ~~toaos didácticos, diferentes -

proyectos académicos, etc, en la educaci6n media superior, nos 

obliga a tener una información precisa de la escuela de proce

dencia. Podremos centrar realistamente las pretenciones y ~sp~ 

ranzas de los alumnos con respecto a su m~xima casa de estudios: 

6) relación con los maestros. Co1'ocer las dificultades ··más usu!: 

les que el alumno ve en su re1aci6n con los maestros, es info~ 

maci6n imprescindible para formular y reformular la actividad

de los .coordinadores en el sistema propuesto; 7} dificultades

en el aorendizaje. En este caso se consideran las dificultades 

en el aprovechamiento en el principio, intermedio y final del

curso. Los problema al realizar las lecturas, el rendimiento -

en los estudios, el ritmo de trabajo, y las dificultades de -

trabajar con un grupo masivo; B) líneas de interés. Se trata • 

en este tema de investigar acerca de la existencia o inexisten 

cia de alguna corriente ideológica con la que se si~patice, y

de saber también sobre las posibles áreas temáticas que tengan 

espf;?Cial atracci6n p·ara el estudiante: 9) plan de trabajo. Se-
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( 
consideran los cambios que se sugieren al curso, al sistema de 

trabajo, problemas y aciertos del trabajo en equipo, opinión· del 

trabajo en el subgrupo; 10) ex~menes. El problema de los"preju! 

cios y los temores frente a los exámenes; y, ll) participaci6n. 

Obstáculos de la participaci6n, timidez, sensación de rid!culo, 

etc. 

El exámen (19) escrito, orál, etc., como método tradieio-

.nal de evaluaci6n s~ ha convertido m~s que en forma de control 

sobre lo aprendido en situaci6n persecutoria, que afecta deci

sivamente la posibilidad de expresar con fidelidad los conoci

mientos adquiridos. Ante este hecho, el exfunen incluido en es

te sistema tendrfi como premisa _básica, la de explicitar al alum 

no que el objetivo de este no será persecutorio, sino por el -

contrario organizativo. 

Es decir, el exámen es considerado como la plataforma ideal 

donde se abre la posibilidad de sintetizar y organizar los co~ 

nocimientos de una manera objetiva. As1 podrá tanto el alumno

como el coordinador saber ºcon cierta claridad lo referente a -

lo aprendido y lo no aprendido, sirviendo también como sistema 

evaluatorio. 

El tipo de exámen adecuado a estos propósitos es el de los 

llamados "objetivos", ya que rescata un dominio preciso sobre-

el conocimiento adquirido. Los exámenes de los llarndos ~or ---

"temas", frecuentemente utilizados, provocan dispersión, dese! 

ganizando io aprendido, ya que sus respuestas no tienen claros 

los límites, _siendo el llamado "rollo" el recurso más inmedia-
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to del estudiante para responder este tipo de exámenes • 

. 2.2.4 COORDINACION 

La coordinaci6n consiste en trabajar de manera directa y 

constante con los alum..~os, con el propósito de seguir el pro

ceso de aprendizaje, as! como indicar las dificultades y ex-

plicitar los avances logrados. Una funci6n importante del coor 

dinador será tamb1€n la de detectar las l!neas de inter~s te6 

rico de los alumnos y fomentar su desarrollo. 

El coordinador debe realizar sus actividades en tres mo

mentos: trabajo personalizado, reuniones subgrupales y reunio 

nes grupales. El grupo total de 160 alumnos es dividido para

su coordinación en subgrupos de cuarenta estudiantes. Cada -

coordinador l20) tiene un objetivo propio de trabajo (subgru

po) y un objetivo corn~n (grupo total) con los otros coordina

dores 

Un recurso didactico que indica acerca de los avances o

problemas en la evolución acad~.rnic~ de los alumnos, as! como

el de confrontar las experiencias para revisar el sistema de

trabajo de manera constante,· es la realizaci6n de reuniones -

de los coordinadores. Estas se 1levarán a c~bo en tres momen

tos: el primero, es una reun~6n antes de iniciar el curso pon 

la finalidad de planear el sistema de trabajo, ex§menes, fe-

chas de entrega de "trabajos", organizaci6n de las clases te6 

ticas, fechas de reuniones subgrupales y grupales. En esta -

primera reunión, tambi~n se exponen las fantastas previas (21) 
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y consisten en que l~s coordinadores expresen sus temores y -

sus espectativas de lo que será el curso, con el fin de con-

frontar posteriormente las fantas!as previas con los objetivos 
' logrados. 

El segundo momento, contendr~ varias reuniones (se pla-

nean cuatro, distribu!das a lo largo del semestre, aunque el-

na.mero var!a según las necesidades del curso), en las que se

exponen pequeños informes de las actividades realizadas en los 

subgrupos, con el fin de discutir experiencias, aportaciones

º criticas al sistema de trabajo. 

De esta manera se mantiene un control entre el trabajo 

personal del coordinador con su subgrupo y los trabajos de los 

demás coordinadores con sus respectivos subgrupos, as! como -

el trabajo conjunto con el grupo total. Se reivindican también 

para los coordinadores, dos formas de trabajo: personal y-en-

equipo. El sistema de trabajo en forma y contenido, al inte--

rior y al exterior mantiene su cohe:rencia_. Alumnos y coordina

dores aprenden con dos formas de trabajo. Se enseña aprendien-

do y se aprende enseñando. 

El tercer momento, es una reunión de coordinadores del --

curso en donde se efectóa un balance, confrontando desde las -

primeras hasta las tltlimas experiencias. L-Os resultados, logros 

obtenidos, problemas constantes, etc. se i1cluyen en un informe 

final conjuntamente con las conclusiones, lo que servirá induda 

blemente para el siguiente curso. 
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CAPITULO 1'.I 

(1). Silva Herzog, Jeslls. Una h:f.storia de la Universidad de Méxi 
co, Citado en la Gaceta de la FCPyS, año 2 (nueva época) d! 
ciembre de 1981, ntimero extraordinario, pág, I. 

(2) Béjar Navarro, Ratll. La E.N.P.S. y la reforma universitaria, 
Revista Mexicana de Ciencia Política. FCPyS-UNAM, abril-ju
nio de 1968, número 52, pags. 179-180. 

(3) Gaceta FCPyS, nflrnero extraordinario, op.cit. p. 21. 

(4) Actualmente la Facultad está en vias de otra restauración·
de los planes y programas de estudio. Sobre este punto habla 
remos más adelante. Véase 1a declaración de la Gaceta de la
Facultad. A la comunidad de la Facultad. Año 2, nueva ~poca 
nümero 36, 3 de abril, 1982. 

(5) Gaceta Política y Ciencias Sociales, ~t1r":aro extraordinario, 
diciembre de 1981, p.6 Gaceta, F.C.P.y s. 

(6) En México en este momento habían venido oper'ando dos calen
darios: El calendario "A" y el calendario "B". El primero -
iniciaba sus labores en febrero y terminaba en noviembre; -
el segundo corresponde del.mes de septiembre al mes de julio. 
El ~ltimo calendario terroin6 de implantarse en 1970. Reali
zando su transformación gradual. 

(7) Béjar, Rafil. op.cit. p.p. 182-103. 

(8) Citado en Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Organi 
zaci6n Académica 1978, ~~~~ado por la Dirección General de 
Orientación, de la Secr~~~~ia de Rector!a. p. 40. 

(9) Documento editado por la Dir:ecci6n·General de Orientación -
Vocacional, op.cit. p. 104, 

(10) La informaci6n se obtuvo de la Gaceta a~ la FCPyS, aPO 2, 
ntt~ero 36, 30 de abril de 1982. p.p. 12-14 

(11) Folleto de la Dirección de Rectoría. O?.cit. p.p. 36-37. 
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(12) Castro Sariñana Ma. Lui.sa, Problemas en los programas de -
Metodología I y II, en la gaceta informativa de la FCPyS, 
ndñiero 31, febrero de 1982, p. 11. 

(13) !bid. p. 11 

(14) !bid p. 12 

(15) un ejemplo de dramatizacidn tal y como se di6 .se incluye -
en la parte de esta tesis denominada "Anexos" •. 

(16) El temario explicitado en sus cuatro unidades, con una bre 
ve explicaci6n ·de cada una se incluye en los anexos. 

(17) La bibliograf!a del curso de Metodolog!a I, también se in 
cluye en los anexos. 

(18) Se incluyeron los cuestionarios en la parte de anexos. 
\ 

(19) El exámen final.del curso de Metodolog!a I se encuentra en 
la parte de anexos, 

(20) Debernos anotar que en ~a din~mica y el trabajo personaliza 
do del capitulo tres, no se incluyen los resultados del -
subgrupo de Ma. Luisa, por razones obvias: sin embargo pa

ra efectos de consideraciones generales, es decir, trabajo con 
el ru o total, traba o con los coordinadores conclusio-
nes se este su grupo. 

(21} Las fantas!as previas ta1 corno se dijeron por parte de los 
coordinadores, se in~orporaron en los anexos. 
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CAPITULO III RESULTADOS DEL SISTEMA DE TRABAJO 

INTRODUCCION 

El capitulo est! dividido en cuatro apartados: 1) resultados 

del trabajo individual de cada coordinador: 2) resultado del tra

bajo colectivo; 3) resultados en_la integraci6n de asesores ~· --

4) resultados de los cuestionarios. Esta división tiene como fin~ 

lidad el analizar correlativamente los resultados con las hipóte

sis del sistema de trabajo: a) el seguimiento personalizado, dis

minuye los niveles de ansiedad en el alumno¡ b) la socializaci6n

es una opci6n de apertura para el aprendizaje. 

La exposición del trabajo individual y del trabajo colectivo 

se presentan en tres subgrupos: sul:Jgrupo de Arturo Ballesteros, -

subgrupo de Diego Murillo y subgrupo de Juan Carlos Pérez. Y para 

el· seguimiento de la dinámica en el proceso educativo del trabajo 

individual, el trabajo colectivo, y la coordinaci6n se analizan -

en tres momentos de la experiencia: el. inicio, el intermedio y el 

final. Esta forma de estructurar los resultados del sistema de 

trabajo, tiene dos objetivos: uno, didáctico, y el otro, exposit~ 

vo. Los resultados de los cuestionarids se presentan de manera -

global. 

El objetivo didáctico de la divisi6n, es definir los paráme

tros comparativos sobre los avances de los estudiantes con el si! 

tema implementado¡ y el objetivo de exposición, es presentar cla

ramente los resultados obtenidos. 
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I. TRABAJO INDIVIDUAL 

I.I Subgrupo de Arturo Ballesteros. 

INICIO. 

Respecto al primer parámetro del sistema: asistencia y p~ 

tualidad, encontré que desde el inicio del curso, las asistencias 

fueron regulares. Excepcionalmente se dieron algunas faltas, pe

ro fueron avisadas con anticipaci6n por los alumnos o'bien en -

otros casos se explicaron posterio~ente. X.Os argumentos que jü!_ 

tificaban las inasistencias se apoyaban con documentos avalato--. 

rios, como recetas médicas, cartas de trabajo, etc. 

Respecto al siguiente parámetro: el seguimiento.., persona-. 

lizado, encontrl? en los alumnos una preocupaci6n sobresa.liente: 

la calificacil5n. "¿De qué manera nos van a calificar?", "¿qué -

elementos tendrán mayor peso?", trabajos, exrunenes, etc.?" '".¿Es 

muy difícil obtener altas calificaciones con ustedes?", •¿quié~ 

califica, la titular o los adjuntos?", y más preguntas que mos

traban como constante la preocupaci6n por los m~todos evaluato

:rios del sistema de trabajo·. 

En mi subgrupo, el seguimiento personalizado se entendí6-

al iniciar el semestre~ como la instancia donde se dicutir!an

las calificaciones más que los logros en el nivel acadé~i~o. -

Ante este hecho, mi actitud en el sequimiento personalizado -

fue, la de no mencionar al principio de cada reunión individual. 
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la calificaci6n obtenida en el •trabajo". S6lo despu~s de discu 

tir acerca de los problemas acad~micos, tanto de forma como de

contenido y los avances logrados en los trabajos, indicaba la -

calificación. 

Desde las primeras clases, se establecieron las fechas pa

ra la entrega de los "trabajos" en todo el semestre, anticipan

do' e¡ hecho de que'eran fechas inamovibles sin excepción. Con -

este presupuesto,. llegado el momento de la primera entrega, la

mayor!a lA hizo oportunamente. En el caso de los que no hicie-

ron la entrega en la fecha fijada, sus argumentos fueron: "se -

me acumul6 el trabajo", "me enfe~", etc. 

El seguimiento personalizado se se sustenta corno un mec~i~ 

mo, -ver sistema de trabajo, capitulo 2- en una discusi6n porm!_ 

norizada, tanto en forma como en éontenido, de los "trabajos" e~ 

tregados. En relaci~n a ~sto, en mi subgrupo encontré los siguie!!, 

tes problemas: 

En casi la totalidad del subgrupo se presentaron deficien

cias importantes tanto en la redacci6n como en la ortograf!a, s2 

bre todo una gran dispersi6n e incoherencia en la exposici6n1 de 

ideas. Ante ~sto, recomendé una lectura más detenida del texto, 

poniendo mayor atenci6n en los.hilos conductore$ teóricos. Y p~ 

ra la ortografía sefialé los errores espec!ficos encontrados, r~ 

quiriendc su pronta soluci6n. 
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En cuanto al nivel de an~lisis y cr!tica, los "tr~bajos• 

fueron insuficientes y con actitudes bastante apologéticas fre~ 

te al texto. En la mayor!a de los casos, lo Onico que s~ reali

zo en la sección llamada "análisis critico'~ fué exponer s6lo ad

jetivaciones como "muy interesante" "brillante", etc, o bien, -

se elabor6 un segundo resumen conclusivo. Frente a este proble

ma, remarqu~ que una parte fundamental en el "trabajo" eran pr~ 

cisamente los comentarios, ya que era el lugar donde se abria -

la oportunidad de iniciar la-formulación de un pensamiento pro

pio, es decir, enfrenta la información de los textos desde una

elaboraci6n personal. 

El hecho de que en el principio del curso no se incluyeran 

comentarios propios en los "trabajos", reflejaba, sin duda, un~ 

seria carencia de conocimientos básicos, en los dos nivel~s: -

formal y de contenido. No se sab!a c6mo escribir ni qué escri-

bir, por lo que tuve que recomendar lecturas extras que nos ap~ 

yaran en la resoluci6n de estos problemas. 

Otro objetivo básico_del trabajo personalizado es tratar -

de detectar, desarrollar o crear lineas temáticas de inter~s en 

cada estudiante. En mi subgrupo, no localicé ninguna l!nes de -

interés al comenzar el semestre. Lo primero que hice para afro~ 

tar este problema fu~ evitar, en lo posible, cualquier disper

sión, centrando la atención en p~obiem&ticas específicas abord~ 

das en los textos, tanto en la atención personal con el alumno, 

como en la discusión con el subgrupo. S6lo así, pude lograr una 

definición en el alumno por alguna linea temática de interés. 
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INTERMEDIO 

Ya avanzados en el semeste, en la fase intermedia, la !.!.1!.

tencia en mi subgrupo no tuvo alteraciones importantes, siendo -

muy pocos los estudiantes que quisieron aprovechar la confianza

generada por el trabajo personalizado, y as! permitirse algunas

faltas injustificadas. Mi actitud con estos alumnos fu~, hacer-

les notar acerca de la importancia de asistir con el fin de man

tener una evoluci6n acad~mica continua, de otro modo -les indi-

qué-, el interrumpir significa una obstaculizaci6n de los 109ros 

ya obtenidos. 

La calificaci6n, tema de interés al principio del curso, -

fué considerada por el alUrt'lno,. en la parte intermedia del semestre, 

como un efecto de evolución acad~mica. Se vi6 por lo tanto, un~

reducci6n significativa en la demanda de saber qué calificaci6n

se hab!a obtenido en la revisi6n de los "trabajos". Las necesid! 

des formativas tuvieron prioridad ante las evaluatorias. 

Sobre la entrega de los "trabajos", se dieron varios inten

tos por parte de mis alumnos de cambiar la fecha de entrega y -

otr?s continuaron dando explicaciones como las siguientes: "tuv! 

rnos exámen en otras materias, por eso no te pudimos entregar el

trabajo", "se me descompuso la mG\quina", etc. En los dos casos -

rechaz~ la propuesta de c~mbiar la fecha de entrega, recordándo

les que la disposici6n de la inamovilidad de las fechas, hab!a -

sido anunciada desde el principio del semestre. 
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Por otra parte, el avance acad~mico registrado en mi subgr~ 

po, fué en una secci6n del mismo, un claro esfuerzo por su~erar

las deficiencias en ortograxia y redacci6n, que anteriQrmente -

les hab!a mencionado. Sin embsrgo, todavía están lejos de resol

ver coop1etamente el problema. Y en la otra parte del subgrupo,

menor que la anterior, la ortografía y la redacción ya no fueron 

probler:'.as serios. No obstante, continué subrayando sobre la nec!!_ 

sidad de corregir y superar estos problemas de forma, con el ob

jeto de que la exposición c1ara de las ideas, colabore también -

en el esclarecimiento de las confusiones en el nivel del conteni 

do. 

Tal situaci6n se observ6 tambi~n respecto a otras capacida

des. Para una parte del subgrupo, la sección de síntesis de los

"trabajos", experimentó una evolución notable,ya que aunque todavía.a!. 

go ext~nsa, se vi6 mayor capacidad para recupera.t ·lo esencial en "."

las lecturas, lo que deriv6 en una mayor posibilidad de avance -

en el nivel analítico y cr!t~co. En este caso, las preguntas fo~ 

muladas por los alumnos en los comentarios, no eran exclusiva.me~ 

te de aspectos informativos, sino ·que se incluyeron pol~micas i~ 

teresantes sobre conceptos y problemas. Otra parte del subgrupo, 

todavía mayoritaria, no evolucion6 de la misma forma. Sus ~es~ 

nes eran presentados incompletos 1 con problemas en la redacción-

y con comentarios superficiales; en casos extremos, no se incluía 

ningCin comentario. En términos ·genefrales, en esta parte del· sub

grupo, la evolución académica en cuanto a la capacidad analitico

cr!tica fue mínima. 
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El problema de asimilaci6n de los planteamientos te6rico-

b~sic9s, visto con claridad en el principio del sernestre,evolu

cion6 igualmente de dos maneras: para el grupo con mayor avance 

en su proceso de aprendizaje, observé que tales deficiencias so 

hab1an corregido con cierta celeridad. En la otra pa~te del s~ 

grupo, que fue mayoritaria, elº problema persist!a, aunque noté-

una mayor ubicaci6n de sus problemas para aprender, visto ello

en que me lo señalaban: "en la parte de los comentarios, tengo -

problemas, ya que no encuentro que decir", "no tengo ele~entos-

suficientes para opinar sobre determinado autor•, etc. 

En relaci6n a las l1neas de interés, la división en el s~ 

grupo se tli6 como sigue: en el grupo avanzado, las 11neas tem~

ticas se explicitaron con bastante claridad, debido a que los -

comentarios de los "trabajos" seguian un camino temático preci-

so. A estos alumnos, les recomend~ ·una bibliografia especial con 

el fin de que se continuara desarrollando _el interés en las li

neas marcadas. En aquellos con menor desarrollo acad~mico, no l~ 

calicé claramente ninguna l!nea tem~tica de interés: hab:l'.a mucha 

confusión e impresici6n en los temas de discusión, surgidos tan

to en las intervenciones escritas como en las orales. En este ca 

so, tuve que concentrar una mayor atención y rigurosidad en la -

discusi6n y revisi6n de los "trabajos", pero a manera de reforz!!_ 

miento, resaltaba los ·pequeños avances logrados. As! pude asegu

rar una continuidad en el esfuerzo por superar los obstáculos. 

FINAL -
En la fase Oltirna del serneste, la asistencia se mahtuvo re 
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gular. 

En este momento, al 1qual que en la fase intermedia la calif! 

caci6n dej6 de ser un problema o preocupaci6n·de primer orden, de

bido a que se sabia ya con certeza que la calificaci6n reflejar!a

directamente las conquistas y avances en el aprendizaje. Las preo

cupaciones de los alumnos dieron un giro considerable, ahora me -

preguntaban principalmente sobre cuestiones de contenido: "¿están

~ien argumentados mis comentarios?", "¿mi nivel analítico y cr1ti• 

ce es bueno?", etc. 

Respecto a la entreqa de "trabajos" no tuve problemas, la rna

yor!a de los a~umnos los ten!an para la fecha indicada. Not~ que -

este hecho reflejaba una interiorización del sistema de trabajo; y. 

una necesidad del alumno de saber, si ya se hab!an superado las d~ 

ficiencias marcadas en el anterior "trabajo". Esto lo pude obse~-

var, por los comentarios que surgieron en el momento de la entrega 

de los mismos: "ojal~ haya corregido mis problemas anteriores", -

"espero discuti~ mis comentarios contigo", etc. 

En la revisi6n de los "trabajos" entregados al finalizar el -

semestre, encontr~ que en cuanto a.la redacción y ortograf!a, la 

mayor!a del subgrupo no solucionó sus problemas. Fueron muy pocos

los que se preocuparon seriamente por resolverlos. En gene~al, co~ 

tinué indicando sobre la importancia de avanzar. an este camp~, si

se quería una evoluci6n académica completa. 
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Sobre el resumen de te:xtos en los "trabajos", la opini6n de 

los alumnos variaba, ya que algunos consideraban inCtil su inclu

si6n, o bien, otros lo hac!an, pero muy breve. Y respecto al apa~ 

tado de comentarios del libro las opiniones vertidas reflejaban -

todav1a, una pobreza argumental, pudiéndose notar, sin embargo, -

mayor agilidad en la emisiOn de opiniones propias. 

Por otra parte, es de l1amar la atenci6n que al final del -

curso, se entregaron "trabajos" con una evoluci6n acadt!lmica nota

ble. Uno de ellos, por ejemplo, contenía en lugar del análisis y

cr!tica del texto encargado, un .cuento muy ingenioso y bien elab~ 

rado, sobre la temática del libro en cuestión. Este cuento mostr~ 

ba sobre todo, una gran capacidad imaginativa. Un segundo "traba

jo", ha116 tambi~n, en las metáforas literarias un medio explica

tivo m~s transparente, de los problemas te6ricos y de la epistem~ 

logia. En ambos "trabajos" se recuper6 el recurso de la literatu

ra como un medio para comunicar lo aprendidoº. 

Acerca de las carencias formativas e informativas en los alurn 

nos, no se dieron grandes avances, pero si el que empezaron a :re

conocer y ubicar sus deficiencias y la necesidad de incr~mentar -

los conocimientos de manera constante, cubriendo l?S lagunas te6-

ricas básicas para poder entender lqs principales temas del curso 

y fundamentar con mayor capacidad las opiniones p~opias. Además, 

en muchos de los"trabajos" ya se incluia una bibliografía auxiliar. 
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Las l!neas temáticas de inter~e, que se pudieron loc~lizar 

er. el transcurso del semestre, en una minor!a del subgrupo se -

de:inieron con mayor claridad y precisi6n. Estos aiumnos me. pi

dieron bibliografía especifica y un apoyo acad~mico posterior -

al curso, con el fin de no dejar a un lado las greas temSticas

ele9idas y de cristalizarlas posteriormente en alguna investig~ 

cit5n. 
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1.2 SUBGRUPO DE DIEGO MURILLO 

INICIO 

El primer d!a observé que durante la explicacidn del par! 

metro riguroso de la asistencia ~ puntualidad en el sistema de -

trabajo, los estudiantes no mostraron descontento ante este meca 

nismo. En el transcurso de la primera fase del curso los estudié!.!!, 

tes asistieron asiduamente y avisaban cuando estaban imposibili~ 

tados para llegar al sal6n de ciases, y adn m!s, justificaban sus 

faltas. 

También el car!cter de inamovible de la fecha de entrega

de los "trabajos", no provocó inquietud en la mayor!a1 aunque, -

hubo un pequeño grupo de a1umnos que si tuvieron problemas para

entregarlo en la fecha est1pulada, aduciendo pretextos, como: -

"no encontr~ el libro", "trabajo en las tardes y por eso no me-

alcanzó el tiempo para terminar las lecturas", "se descompuso mí 

máquina de escribir", etc. Mencion~. ante esta situaci6n, que 

los parámetros rígidos no tenian un sentido persecutorio sino or 

ganizativo, por lo que las fechas de entrega de los "trabajos" 

no serian cambiadas. Se podr!an entregar en fechas posteriores -

pero sin contar con la calificaci6n, es decir, solamente serian

revisados para discutirse los aciertos y errores. 

Su mayor preocupación durante este periodo fue el de la -

calificación: aunque, desde el primer d!a del semestre les expl~ 

que el sistema de evaluación, señalando que no se basaría ni en-
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un exa.-nen ni en un "trabajo final", sino que estar1a distribuido 

durante todo el semestre. A pesar de la explicación que les d1,

tal preocupación se rnanten!a, pudi~ndolo percibir a partir de las 

preguntas que me hac!an, por ejemplo: "¿qué parámetros de evalu! 

ci6n so van a utilizar?", N¿a qué se le da mayor peso en la eva

luaci6n?", entre otras. Las :respuestas que daba, estaban enfoca

das a disminuir la ansiedad por la calificación y au..""Wntar el :i!l 

terés por su formaci6n acad~ciica, desviando su atenci6n por la -

evaluaci6n y enfocándola hacia sus deficiencias te6ricas, sus 

probiemas de redacci6n, ortograf1a, etc. 

Con respecto al carácter acad~mico, fueron caracter!sticas

generalizadas del subgrupo las dificultades al redactar y probl~ 

mas de ortografía. Cabría aclarar que u.~ ntlmero reducido de estu 

diantes mostraron excelentes capacidades al redactar y no presea 

taron problemas de ortograf!a.·siendo un problema latente en el

subgrupo, intenté solucionarlo señalando sus deficiencias y sug!_ 

riendo la corrección de sus errores. 

Pero el obstáculo que mti.s me preocupó fue encontrar una si

tuaci6n generalizada de deficiencia sintéticas, anal!ticas y crt 

tieas~ es decir, en sus "trabajos" la mayor!a de les estudiantes 

no captaban lo esencial de las lecturas y no se atrevian a expo

ner sus propias ideas, o en el mejor de los caso~ critic~ban a -

los autores superficialmente, como por ejemplo: "es un autor muy 

bueno", "es demasiado confusoft, "me gustó la forma de escribir -

del autor", por citar algunos. 
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La dificultad de ampliar el panorama cr!tico y las deficie~ 

cías sintético-anal!ticas, se vieron directamente interrelaciona 

das con el problema de las la9unas teóricas b4sicas con las que

los estudiantes llegaron al curso. 

Como se puede deducir, este problema lo considerá con 1a 

gravedad que representaba, pero no pod!a planear soluciones a -

corto plazo. Motivé la organizaci6n de los estudiantes y el int!_ 

rés por la investigaci6n por cuenta propia, aspectos que reiter~ 

constantemente. 

Por ültimo, en esta primera fase del curso adn no percib!a

con claridad cuáles eran las lineas de inter's que mas atra!an a 

los estudiantes. 

INTERNEDIO 

Los estudiantes vivieron menos persecutorio el parámetro de 

la asistencia. Esta continuaba siendo constante, aunque .Yª no avi 

saban cuando no podfan asistir, ni justificaban sus faltas. 

La entrega de los-trabajos no pas6 de ser problema de un p~ 

queño grupo de alu~~os, para el cual se fué convirtiendo cada 

vez más en una situaci6n difícil, ya que constantemente rne dema~ 

daban que modificara la fecha de entrega, exponiendo una serie ~ 

de excusas externas a la materia. Sobre este aspecto volv! a re! 

terar el objetivo de los parámetros rígidos, recalcando que la -
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fecha de entrega de los "trabajos" no serta modificada. Por tal 

motivo traté de fomentar una mayor organi~aci6n en las activid~ 

des de los estudiantes. 

Aunque logré e·n este momento del curso, l~ disminucidn de

la angustia causada por la calificación, no ~ude eliminar las -

tensiones que la provocaban. Los estudiantes continuaban preoc~ 

p~ndose m!s por.obtener buena calificaci6n que por asimilar los 

conocL~ientos, y preguntaban constantemente la calificación que 

hab1an obtenido. 

En cuanto a la evolución acad~mica, se segu!an manteniendo 

como dificultades serias, en 1a mayoi!a de los alumnos, las de

ficiencias ortcgr~ficas y de redacci6n, aunque percib1 que ela

boraban sus trabajos con mayor cuidado. 

Las deficiencias sint~ticas, analíticas y críticas seguían 

inquietándome porque continuaban ·siendo problemas constantes del 

subgrupo. En consecuencia, no .abandon~ ia táctica de observar -

sus errores m§s evidentes para que l9s corrigieran. 

A pesar de que los estudiarites se organizaron para desa~r~ 

llar actividades de investigación, extra curso, las lagunas te~ 

ricas seguían formando parte de los probl€mas serios del subgru 

~· Por tal motivo, pensando que ésta· era una forma para dismi.;.. 

nuir 1os problemas, seguí fomentado.la labor de investigaci6n. 

Ya a mediados del semestre comenc~ a vislumbrar algunas l! 
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neas que llamaban mayor atenci6n por parte de los estudiantes, ~ 

sobre todo eran los temas en referencia a la comunicaci6n: en el 

hombre, naturaleza, individuo y sociedad, Estado e individuo, etc. 

FINAL 

El nivel de asistencia se man.tuvo bueno durante todo el se

mestre, aunque al darse cuenta que:~o representaba un par!metro

b&sico para la calificaciOn no se preocupaban por registrar ~us

asistencias. 

Los alumnos que desde el inic~o no podían entregar sus "tr~ 

bajos" en la fecha estipulada, terminaron el curso aduciendo --

siempre las mismas excusas: •no alcanza el tiempo para terminar

las lecturas", "es muy dif!cil conseguir el texto", "estuve en-

fenno~, etc. La mayoría de los estudiantes cumplieron puntualrne~ 

te con la entrega de sus "trabajos•. 

Aunque, por otra parte, no pude erradicar la preocupación -

por la calificaci6n, observ~ quo ya no había una sobredemanda -

por ~sta y sí una mayor preocupacién por las deficiencias en sus 

"trab.ajos". 

En lo referente a la evoluci6n académica, el balance final

del curso fué el siguiente: 

Las deficiencias de ortografia y redacción no fueron erradi 

cadas totalmente en el subqruoo, pero pude notar avances conside 

rables en la rr.ayor!a de los alumnos. 
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Los avances en cuanto a las capacidades sint~ticas, anal!ti 

cas y cr!ticas se generalizaron en el subgrupo, pero no fueron -

sustanciales. 

En relaci5n a ias lineas de interés, algunos estudiantes al 

conocer mis intereses intelectuales, trataron mgs de agradarme -

que de esclarecer los problemas que se incorporaban en ias clases 

magisteriales y en las discusiones su.bgrupales x grupales. 

En cuanto a las lagunas te6ricas b~sica~ con las que inici! 

ron los estudiantes el curso, no fueron superadas; pero es nece

sario señalar que durante el semestre observé una inquietud con! 

tante por superarlos, a partir de que constataran sus dificulta

des de aprendizaje. 

Las líneas de interés que más llamaron la atenci6n de los -

estudiantes fue%on sobre todo, las que se encuentran interrela-

cionadas con 1os problemas sociales, pol1ticos y de comunicaei6n. 
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1.3 SUBGRUPO DE JUAN CARLOS PFRFZ 

INI:CIO 

Al comienzo del curso observ~, en relaci6n a la asistencia, 

que era buena1 la mayoría de lo,s .alwnnos cllmplieron con el requ!_ 

sito. 

Por otra parte, pude apreciar una preocupaci6n en los alum7 

nos por saber cu4les serian los parámetros de evaluación en rel~ 

ci6n a los "trabajosn y el examen. Los comentarios al respecto -

eran: "teniendo que presentar trabajos y examenes, qu~ porcenta

je corresponde a cada uno de ellos", "¿cada coordinador tend:.·li -

autonomía para determinar la evaluación final?", h¿contar&n las

asistencias y las participaciones para la calificaci6n final?",

etc. En t~rrninos generales,estos· fuer?n los comentarios m~s sig

nificativos en relación a la forma de evaluar. Mi actitud fué ª! 

plicar las anteriores inquietudes y sobre todo el sistema de tra 

bajo. 

Sobre la entrega de ·~rabajos:• percib1 una renuencia de los

alumnos para entregar los'~rabajo; en la fecha indicada, argume~ 

tando lo siguiente: "me cost6 trabajo encontrar el libro",
1

0 

bien, "me prestaron el libro y no tuve tiempo de terminar de 

leerlo", hubo· tanibi~n, quienes no querían entregar su "trabajo" -

porque les faltaba la parte de comentarios. Sobre ésto indique -

cuáles ser!an los parlmetros de evaluaci6n de los "trabajos• y -

sobre todo lo·definitorio en su entrega, teniendo una fecha pre-
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cisa, sin posibilidad de cambio. 

En relaci6n a la metodolog!a utilizada en sus "trabaj_os" p~ 

de observar, que carec!an en su mayor1a de una correcta redacci6n 

mezclando indiscriminadamente las ideas del autor y las suyas, y 

que no sabian utilizar adecuadamente las técnicas de investiga-

ción. 

Con respecto a las deficiencias anal!ticas, sint~ticas y -

cr!ticas, encontré pocos "trabajos" donde la sistemati:z:aci6n de

los temas tratados eran buenos, que inclu!an reflexiones y plan

teaban dudas en la forma corno el autor hab!a desarrollado los t~ 

mas. También observ~ "trabajos• cuyo contenido expresaba una si!!!_ 

ple repetici6n de lo que el autor hab!a planteado, pero sin lle

gar a una síntesis. Ante ésto, indiqué, la necesidad de rastrear 

las l!ne~s de interés del autor, indicando que las encontrar!an

en el moroento que el autor planteara sus h1p6tesis de trabajo y

la confrontaci6n de ~stas; tall!hi~n seDalé la necesidad de un re

sumen, ya fuera a partir de cap!tulos, o bien, viendo las temáti 

cas que el autor segu!a, para poster.iormente hacer una interpre

taci6n. Sugeri demás algunos aspe~tosºsobre la forma de subrayar 

un libro, y, por Cltimo les proporcioné bibliograf!a complem~nt~ 

ria sobre los temas tratados y donde se especificaba el manejo -

de técnicas de investigaci6n. 

En referencia a las deficiencias para la asimilaci6n de las 

teor1as, capté que en su mayoría ten!an problemas en la compren

si6n de los conceptos y también en la localizaci6n de la l!nea -
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tem!tica del autor. Por lo anterior, pude ver que las lineas de

interés de mis alumnos eran mínimas. Algunos mostraron un interés 

especial por la ciencia y otros por los problemas nacionales. 

INTERMEDIO 

Siguiendo el plan de trabajo desde el inicio del curso, a-

la mitad del mismo pude apreciar lo siguiente: la asistencia se

gu!a siendo la misma, salvo en algunos casos en que se faltaba-

pero explicando los motivos por los cuales no se asistía. Estos

van desde los de orden estrictamente personal, hasta por motivoz 

de trabajo. 

Si bien, al inicio del curso se destacó la preocupaci6n por 

la calificación, ahora se di6 la diferencia entre alumno~ que se 

gu!an manteniendo la preocupaci6n por la evaluaci6n y quienes tu 

vieron un avance considerable, preocup6ndose por saber, no s6lo

su calificación, sino por conocer cuáles habían sido sus errores 

tanto metodol6gicos como teórico. 

En relaci6n a la entrega de "trabajos", al igual que al in! 

cio del curso, varios alumnos trataron de justificar, el no poder 

entregar sus "trabajosu en la fecha indicada, con argumentaciones 

como: ~no pude terminar- el "trabajo, porque ~e sent! enfermo", -

"tuve que salir de viaje y no pude terminarlo~, etc. Por otro la 

do, se entregaron "trabajos" buenos tanto en su prescntaci6n co

mo P.n su contenido. Indiqu~ que no se podía calC'biar la fecha de

entrega de los "trabajos", con la finalidad de que asumieran la-
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responsabilidad tanto de la fecha como del "trabajo" en s1, sobre 

todo la necesidad de la orqanizaci6n personal, para cumplir. 

En lo qu~ respecta a la redacci6n y ortografía, los alumnos 

sequ!an presentado errores. Para subsanar este problema indiqué

que leyeran mgs textos literarios con la finalidad de tomar-.---

atenci6n an la forma de escribir del autor y as! se pudieran di! 

tinguir los diferentes estilos con el fin de ejercitar la forma

de escribir, cuidando la redacción y la ortografia. 

En cuanto a las deficiencias anal1ticas y críticas aprecié

un avance, puesto que, si bien, no en todos los casos se hicieron 

comentarios elaborativos de los textos, si hubo avances en la -

forma de abordar los ternas. Esto se hizo patente, al retornar las 

lineas de interés del autor, realizando una sistematizaci6n del

conocimiento y en otros casos elaborando análisis cr1ticos a los 

temas tratados. También se entregaron "trabajos" con los mismos

errores que al inicio del curso. A este respecto, hize hincapié

que en algun.os casos la crítica no significa adjetivar al autor, 

con afirmaciones como estas: "'es un excelente libro", "me parece 

que sus reflexiones sobre la ciencia son buenas", "me abrió las

puertas al conocimiento", o bien, " su estilo de escribir es ma

ravilloso~, etc. Expliqué, que este tipo de comentarios no expr~ 

saban una verdadera re~lexi6n. En otros"trabajos" se realizaron

comentarios utilizando otros textos oue trataban sobre el tema y 

haciendo copia integral de él. Indiqué, que se tuviera más cuida 

do, que no es honesto adjudicarse ideas que no hab1an sido una -

reflexión propia, a partir de la lectura. 
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Las l!neas tem~ticas de interés, fueron enfocadas a los pr~ 

blemas de filosof!a, la relaci6n entre filosof1a y sociolog1a y

a los problemas nacionales. 

FINAL 

Al final del curso, v! lo siguiente: la asistencia continuo 

siendo la misma que a la mitad del curso, y se segu!an justific~ 

·do las inasistencias. 

En relación a la calificaci6n, pude darme cuenta que los 

alumnos se identificaron con el sistema de trabajo y que pas6 a

un segundo plano la preocupación por la calificaci6n. 

Por otra parte, se hizo patente el cumplimiento en la entre 

ga de l~s "trabajos", ya que se comprendi6 que no se aceptar!an

los "trabajos" despu~s de la fecha indicada. Sin embargo, hab!a

alumnos que seguían manifestando las mismas justificaciones que

al inicio y a la mitad del curso, para no entregar sus "trabajos 8
• 

A estos alumnos les segu! insistiendo sobre la importancia que -

tiene la disciplina en el trabajo. 

Al final del curso se segu!an.manifcstando errores ortoqra

ficos, siendo pocos los alumnos ~ue pudieron rebasar este probl~ 

ma. 

En las deficiencias anal!ticas y cr!ticas percib! dos gran

des diferencias: en primer lugar, observé que en algunos alur...nos 
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no se habían comprendido ciertos temas del curso como la teoría 

del conocimiento y la objetividad de la ciencia, otros en cambio. 

tenían dispersos los ternas tratados, ya que se hab1an tomado su

perficialmente los comentarios hechos en el curso. 

Sobre lo anterior expres~, que pusieran atención en las di

ficultades en cursos subsiguientes no se cometieran los mismos -

errores, .y traté también, de que hicieran un balance de lo que -

hñb!an aprendido, de manera autocr1tica y resaltando los temás -

=en m~s ~udas, adern~s de que se profundiza~an lqs temas que 1es• 

caus6 mayor impresi6n, a trav~s de plantear nuevas problem&t~cas. 

a los mismos. 

Por lo que se refiere a la segtinda diferencia, obser:-'a lo-

siguiente: encontr6 trabajos buenos, donde percibí .el inter~s en 

la lectura, as! cerno una asimilación y sistematizaci6n del cono• 

ciffiiento, reflejando en sus •trabajos" una preocupación por plA!. 

mar las inquietudes. 

En las deficiencias te6ricas, encontré dificultades que· se-

reflejaron tanto en los "trabajos"t como en las clases; algunQs-

alumnos tenían dificultades para terminar de leer los textos, -

otros, tenían problemas para exponer con claridad sintética los 

ternas y otros para entregar sus "trabajosn~ 

Finalmente, las lineas de interés, que pude apreciar ~n e•

ta fase del curso fueron: los aspectos filos6ficos, la relaci6n-

entr~ la filosofía y sociolo9!a. los ~·~r~~·~p histOricos y los-
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aspectos de la psicolog!a y la literatura •. Estas líneas se refl!_ 

jaron. no s6lo en la elaboración de los "trabajos", sino tambi6n

en la participaci6n en clase. Por lo que· destaqué la importancia 

de éstas, proponiendo que se trabajara sistemáticaJnente, plantea~ 

do un problema especifico del tema. 
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2.1.1. Subgrupo de Arturo Ballesteros 

INICIO 

. ·. 
La premisa en gue se sustentó el trabajo subgrupal, fue el 

que el subqrupofue.se el espacio idóneo para la r~rticipacidn de 

los alumnos en un ámbito colectivo. 

Al empezar el sem8stre, la par~;icipacidn activa de los al~ 

nos de mi silbgrupo, fué de unos cuantos, y las intervenciones se· 

hac!a.n para pedirme informacidn. Más que aportaciones u opinio

nes se me formulaban preguntas: ¿me puedes explicar "asto"?~ --

"yo no entendí esta parte, ¿me la puedes aclarar", etc. En otros 

casos, hubo gente que surgió como "~!der" en las participáciones, 

monopolizando la palabra e incorporando Polémicas muy rebuscadas. 

Para el primer caso de alumno$, intent~·confrontarlos con sus -

mismas preq~ntas subrayando ~.As mi papel de coordinador, que el 

de expositor o solucionador de dudas~ Para él segundo caso, hi• 

ce lo posible por motivar las intervenciones de perspnas que nun 

ca lo hac!an, formul~ndoles preguntas directas: ¿cu~l es tu opi 

n16n?, ¿qu~ piensas sobre lo que dice el compañero?, etc. Por 

Oltimo insist! que las intervenciones que pareci~ran confusas 

deber!an de ser aclaradas. 

Otro s!ntoma que considero muy importante, fué la modalidad 

de interrelación de los alumnos conmigo como coordinador. En q~ 
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neral la relaci6n en el inicio de semestre se di6 de manera co~ 

flictiva. Fueron rnuy pocos los alumnos que se acercaron a plan

tearme sus opiniones o bien a exponerme sus dudas. ~. la .inte-

rrelaci6n en el subgrupo, reflejó una clara falta de integración. 

Surgieron pequeños grupos aislados que evitaban una incorpora-

ci6n a la discusi6n subgrupal. Estos pequeños grupos serv!an t~ 

bién de distractores ocasionando dispersión y dificultad de co~ 

centraci6n para sus compañeros. Este hecho, lo trat~ de resolver 

pidiendo mucha atención ~ lo que se dec!a y valorando cualqµier 

participación. También tom~ :medidas en el caso de alumnos que -

regularmente se sentaban juntos, 'con el fin de conversar sobre

temas particulares. 

INTERMEDIO 

La earticipaciOn fué muy nutrida, en relación a la que se

ven!a dando anteriormente en 1as discusiones subgrupales. Sin -

embargo, su carácter en este momento del curso no fue mayorita

rio. Al final de las discusiones, muchos alumnos prefer!an exp2 

nerme sus opiniones o dudas, o bien.lo hac!an hasta las reunio

nes individuales de seguimiento personalizado. Tal actitud de -

los alumnos, que tendía peligrosamente a generalizarse, la res

cat~ en las discusiones subgrupales.e inst~ a los alumnos que -

actuaban de esa maneru, a que expusieran sus dudas o aportacio

nes en el espacio del subgrupo. 

El proble~a de la interrelaci6n conmigo, se di6 de dos fo~ 

mas: para una parte del grupo, la interrelaci6n se manifest5 en 
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buen nivel, cristalizándose sobre todo, en el requerimiento co~ 

t!nuo de recomendaciones de todos tipos: bibliografía, profe'so

res, temática~ de investigación, etc. La interrelación con este 

grupo tuvo definitivamente efectos positivos, ya que era la pa~ 

te del subgrupo que mejores •:t~abajos" entregaba. Por otro lado, 

el resto del subqrupo se mantuvo distante, sin una buena comun! 

caci6n conmigo, el efecto negativo al parecer se reflejó en un

menor avance acad~mico~ ya que sus Ptrabajos" poseían importa)'l

tes deficiencias. 

En el nivel del sub~rueo, la interrelaci6n da los alumnos

también se hallaba fragmentada. En los dos ámbitos, personal y

y subgrupal, continu~ requiriendo la participación de la ge~te

que se manten!a aisle.da, tratando también de dar una mayor con

fianza, llamándoles por su nombre Y. tamizando las discus'iones -

m:is pesadas. 

FINAL 

En este momento del curso, la participación, surgió con -

gran espontaneidad, sin la necesidad de una previa motivaci6n,

como en las anteriores reuniones subgrucales. Las discusiones -

que se daban en el sen~ del sequimiento personalizado, ya se in 

clu!an sin ningún problema en las polémicas de la reunión sub-

grupal. Las discusiones ten1an un factor sobresaliente: la inte 

9raci6n del conocimiento. Esto se vi6 ya que en el momento de -

las discusiones en el subqrupo. se utilizaron argumentos preve-
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nientes de información, tanto de textos literarios ajenos a la

bibliograf!a, as! como las clases teóricas.de metodolo9!a y lo-

aprendido en las otras materias del "tronco comdn". En suma, la 

participación tuvo su avance más importante en el terreno ~el -

manejo de contenidos. 

Acerca de la relación tanto al interior del subgrupo como

conmiqo, en general hubo un.avance importante. La confianza e -

integraci6n lograda, se rnostr6 en el hecho de.que se exponían 

tanto en las reuniones subgrupales como en las de seguimiento -

persona1izado, los intereses.te6ricos personales. También se -

vi6 que la relación en el subgrupo roejor6 notablemente. ya que

en las discusiones se ten!a una mayor atención y respeto a los

comentarios de los com~añeros, incluso entre ellos mismos se i!!!,. 

pon!an silencio para poder escuchar todas las participaciones. 
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2.1.2 SUBGUPO DE DIEGO MURILLO 

INICIO 

La participación de los estudiantes en mi subgrupo estuvo

consti tu!da por dos polarida~e_s significativas: por un lado, una 

parte minoritaria traté de tomar el mando de las intervenciones, 

participando constantemente y procurando impresionar; y, por el 

otro, ~ercib1 que la mayor!a de los estudiantes del subgrupo ~o 
; 

ten!an aOn la confianza para participar, manifestándolo de va--

rias formas: timidez, temor a participar y decir temas "sin in

ter~sM 6 tratar temas sin •valor", desconocimiento del material,. 

etc. 

Ante esta situaci6n procuré dar soluci6n de la siguiente -

forma: impulsar la participación d~ aquellos estudiantes que t~ 

n!an temor de hacerlo y controlar las participaciones del grupo 

minoritario que pretend!a apoderarse de la "palabra" en el sub-

grupo. 

El problema de la participaci6n estuvo interrelacionado 

con la barrera de comunicaci6n y la desconfianza que exist1a en 

tre los mismos estudiantes y hacia mis capacidades como coordi

nador. Estos problemas fueron básicos en cuanto a la integración 

rápida de los alumnos al subqrupo y, consecuentemente, se refl~ 

j6 en la participaci6n de las reuniones subqrupales. 

Por tal motivo, promov1 la confianza ·y la comunicación en

tre los mism_os estudiantes y hacia mi, sobre todo con detalles-
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como: llamarlos por su nombre, prestando atencíón y valorando to 

das las intervenciones de 1os estudiantes que participaban. 

INTERMEDIO 

El temor a la participacidn, a estas alturas, ya se hab1a

superado sustancialmente, pei:o a1ln no se erradicaba el problema. 

La ccmunicaci6n y la confianza fueron factores que me ayu

daron bastante para animar a los alumnos a intervenir en las dis 

cusiones de las sesiones subqrupales, olvidándose por momentos

del "¿qué dirán?", Pero, aunque el 1nter6s por discutir sus pr~ 

pias posturas .se hab!a incrementado, existía todav!a demasiada

dispersi6n y falta de solidez en los contenidos tedricos de sus 

reflexiones. 

En esta parte final del curso ya hab!a identificado perfe~ 

tamente al pequeño grupo de alumnos que participaban con facil! 
. . 

dad en las discusiones, y al 9rupo.que requería de grandes es--

fuerzos para intervenir en las reuniones subqruoales. 

La identificación de los al\lmnos conmigo, ya a estas. altu

ras del semestre era excel~nte y la·· confianza y comunicacidn que 

exist!a entre ellos también era muy buena. Un pequeño grupo de 

alumnos intent6 identificarse con mis líneas temáticas de inte 

rés, pero los motivé para que ellos mismos encontraran sus pro-

pies intereses acad~micos, profesionales e intelectuales. 



2.1.3 SUBGRUPO DE JUAN CARLOS PEREZ 

INICIO 

La participaci6n de los alwnnos en esta fase tuvo dos aspes 

tos: el primero se manifest6 con un temor a la participaci6n, -

con co~entarios como: "tengo·miedo hacer el rid!culo", "temo 

que mis ideas no sean escuchadas por mis compañeros y por el 

coordinador", etc. El segundo aspecto, se refiere a la partici

paci~n de alumnos que tienen la finalidad de sobresalir, tratan 
. -

do de darse a conocer al grupo y a mi, mediante preguntas sin-

relación con el tema tratado. Mi actitud frente a los alumnos -

sobre lo anterior, consistió en fomentar la participación, a -

partir de estimular la confianza en ellos, hablándoles por su -

nombre, dándole importancia a .cualquier pregunta planteada,.ub! 

cgndolos en el tema tratado, con la finalidad de que no se dis-

persaran. 

En relación a mi interrelación con los alumnos v! lo siguie!l 

te: a pesar de haber sido mencionadas mis funciones, los alumnos 

solicitaron que se explicara más al respe~to. De igual manera,

manifestaron interés por conocer las caracter1sticas del sequi

miento oersonalizado y sobre la discusión de los "trabajos". Ex 

pliqué por lo tanto en qué con~istir1an mis funciones con el fin 

de que tuvieran rnás claridad, y así pudiéramos trabajar integra~ 

mente. En. cuanto a la interrelación entre los alumnos puedo de-

cir que si bien, exist1an pequeños grupos que se conoc1an a pa~ 

tir de estar trabajando en otras materias, había otros alumnos

que ~o hab1an tenido comunicaci6n entre sf. Esto mismo obstacu-
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lizaba la relaci6n entre e11os como grupo. Opté por incorporar

a todos, al trabajo colect:ivo, impidiendo que los pequeños gru

pos monopolizaran la participaci6n. 

:INTERMEDIO 

En estos momentos ae1 seme~tre la part1cipaci6n fue m!s -

precisa, argumentando sobre los textos y retomando en la discu

si6n elementos de lás clases, as1 como conceptos que no hab!an

quedado claros. Hab1a alumnos, que segu!an manteniendo la post~ 

ra de sobresalir ante rn! y .afin m!s, queriendo ser "11deresn del 

subgrupo. Ante esta situación me propuse exigir m~s a estos---

alumnos en sus i.ntervenciones, sobre todo evitanto que se desvia 

ran del tema tratado. Tambi~n-me propuse, dar importancia a los 

alumnos que no participaban, d~ndoles confianza y preguntándoles 

frecuentemente, con la finalid~d de que pudieran exponer su PU!!. 

to de vista, sobre el tema t.xatado. Creando as!, el trabajo co-

lectivo. 

Sobre mi interrelación con los alumnos, se fu~ formando una 

identificac15n. En relaci6n, a la interrelaci6n entre los propios 

alumnos, ya en su tctalidad se conocían: pero, pude apreciar que 

entre ellos mismos distingu!an cu~les de sus compañeros partic! 

paban con argumentaciones precisas, de otros que repet!an lo -

expuesto y de aquellos que se mantenian al margen de la parti~! 

paci6n. 
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Al final del curso pude apreciar, en relaci6n a l~ parti

cipación, que los alumnos tomaron en cuenta los comentarios de 

las reuniones anteriores, siendo las polémicas más sobresalie~ 

tes: las cuestiones filos6ficas y la explicación y desarrollo

de la ciencia. 

Mi actitud en esta fase del semestre consistió, en coord!, 

nar las discusiones, puesto que los alumnos hab!an aprendido a 

organizarse para llevar una discusión: sobre todo, a saber es

cuchar a sus compañeros, retomando ideas que habtan expuesto -

otros compañeros y profundizándolas. 

La interrelación que tuve con loG alumnos se reafirm6 a -

partir.de la revisión de los "trabajos" y con los comentarios

en clase1 as! mismo se identificaron entre ellos, incorporánd2 

se ~~ pequeños grupos y otros que ya tenian equipo incorporando 

nuevos integrantes. Lo mas importante.que vi, fu~ la comunica

ción entre ellos y la forma como ·int~rcat!'.biaron ideas. 
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2.2.1 Peuniales Grupales. 

INICIO 

Las reuniones grupales (como se mencion6 en el cap!tuln rI), 

se llevaron a cabo inmediatamente despu~s de las reuniones subg!:_2 

pales. El contenido de las discusiones grupales es el de las con

clusiones de cada subgrupo. 

La participación en un· inicio se di6 de forma parcial. LOs -

alumnos se concretaron a leer solrunente las conclusiones da su -

suhgrupo, sin captar las diferencias que dar!an or!gen a la polé

mica grupal.. Los pocos cornentarios que surgieron hacían referencia 

a posturas personales más que a subgruoales. Esto , produjo gran 

dispersión y desorden en la.discusión. 

Podernos anotar finalmente que las conclusiones subgrupales -

leidas en la reunión grupal, tuvieron contenidos muy parecidos. 

INTERMEDIO 

Desde la lectura de las conclusiones de los subgrupos se n~ 

t6 un gran cambio en relaci6n a las anter~ores. reuniones "del ini

cio del semestre. Los contenidos de las discusiones en los subqru 

pos fueron marcadamente diferentes, provocando una reacción de e~ 

t!mulo para la confrontación en el gruoo. Por lo que, la partici-
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paci6n se vi6 incrementada notablemente; en este momento, los es

tudiantes se olvidaron de sus posturas personales para defender -

las ideas surgidas en su subgrupo. Los argumentos que sostienen -

estas ideas, son expuestos sin mucha rigurosidad, siendo ~l recur 

so de la retórica el mayormente utilizado. 

En suma, se ve un incremento en el inter~s por discutir en -

el ámbito del grupo total, se disminuye la dispersión en las dis-' 

cusiones, los temas son más centrados, etc. Por estas razones, la 

integración en el grupo aWllenta considerablemente. 

Las conclusiones subgrupales contienen temas muy opuestos: 

propiciando un inter~s en el ~· por lo trabajado en los ~-

9rupos .• La discusión inicia con una gran parti.cipaci<Sn, teniénd2, 

la que ordenar. El contenido de las intervenciones refleja una -

mayor organizacitSn de ideas, una mejor funclumentaci5n y una div!_ 

si6n muy clara entre lo que se piensa de manera personal y lo que 

se concluyó en el subqruP?· 

Esta discusión grupal se.prolongó en tiemp_~, de~ido a que se 

exigió, por parte de los mismos alumnos, una argumcntaci6n de las 

opiniones. Otro hecho que se da también en estas polémicas qrupa

les del final del curso, es que s~ retoman las ideas de los comp~ 

ñeros, independientemente de si se está o no de acuerdo. 
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2.2.2 LlRAt1AT!ZACIONES 

INICIO 

Lo que se pudo observar, fu6 que no obstante que se señal6 

que lo ~mportante no era la ~c~uaci6n, sino una reflexión de lo 

que suqiriO e hizo'pensar la r~presentación, se observó que la

mayor!a de los .comentarios fueron si su compañero se hab!a o no 

interiorizado del personaje, y si se hab!a actuado bien o mal. 

Por otra parte, las intervenciones fueron muchas en cantidad pe

ro repetitivas, m~s de un producto de catarsis y no de actitud crf 

tica y reflexiva. El tiempo de la clase terminó y fu~ muy dificil 

el terminar la clase, porque los alumnos querían continuar hablan 

do. 

INTERMEDIO 

Dejaron de centrarsus comentarios en la actuaci6n,pero 

siguió d~ndose una dispersi6n de comentarios, es decir, que no 

retomaban las opiniones de sus compañeros, para establecer una 11 

nea de continuidad. 

se ~bserv6 un importante avance reflexivo del grupo como t~ 

talidad. las intervenciones fueron menores en cantidad :· sobre todo, 

se establec1an hilos conductores de problematizaci6n. En otras p~ 

labras, que mostraron incremento en la capacidad de escuchar y 

pensar dentro del 9rupo. 
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2.2.3. COORDit1ACION 

El análisis so~re la coordinaci6n tiene como contenido, las 

reuniones de los coord~nadores, las cuales se dividieron en dos

fases principales: 

La primera, constítuida por reuniones para la asimilación y 

resolución de dudas sobre la implementación del sistema de traba 

:12_, que se llev6 a cabo antes de comenzar el semestre, y por el

registro de las fantasias previas, y espectativas sobre el resu! 

tado final de la experiencia. Despu€s.de estas reuniones, hubo -

una siquiente en la que expresamos las primeras impresiones del

grupo con el que trabajar!runos. 

La segunda fase, la integran las reuniones que se desarro-

llaron durante el curso con el fin de ubicar los obstáculos para 

llevar a cabo el sistema de trabajo, rastrear problemas y propo

ner soluciones. 

Los dos momentos de la primera fáse son explicados en ; el 

sistema de trabajo, en el. cap!tulo II, las fantasias previas se-
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encuentran en los anexos. 

El balance de la segunda fase est6 dividida en tres momen-

tos: el inicio, el intermedio y el final. 

Inicio: 

En este primer_momento se vi6 que existian varios problemas 

comune3 a los subgrupos, entre los cuales estaban: los problemas 

de redacción y ortograf!a; serias dificultades de sintesis, ana

lisis y crítica; confusión de la materia de Metodolog1a con el -

Taller de Redacci6n e Invésti9aci6n Documental: desconocimientos 

d.e las funciones de los coordinador~s; falta de integración de -

los alumnos al grupo¡ influencia de pequeños grupos que trataban 

de tomar el mando en las participaciones¡ apat!a en las reur.io-

nes subgrupales por parte de los alumnos¡ y, como Qltimo proble

ma se vió la necesidad de pedir un salón m4s amplio, que se ade

cuara a las demandasdel grueo. 

Para resolver dicha situación, se pensó en tres niveles de

solución, seglln la gravedad del problema, ya fuera a corto~ a me 

diano o a largo plazo. L-0s tres niveles fueron: 

Primer nivel: lo constituyeron los problemas que represent~ 

ba.n soluciones a corto plazo. 

Se delimitó a los alumnos sobre las actividades de los coor 

dinadores, señalando que su actuación frente a los adjuntes, pro-
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ventan de una actitud devaluatoria a los mismos, considerados e~ 

mo insuficientes en su fWlci6n formativa, bajo un modelo vertical, . 
modelo que no rescata las posibilidades educativas del adjunto,

que enseña aprendiendo y aprende enseñando. 

El sequndo nivel: lo for.n~ron los problemas que pl~neamos -

solucionarlos a mediano plazo. 

Se vi6 que exist!an tres problemas importantes, entre lo~ -

que.se encuentran: la dificultad de integraciOn de los alwr~os -

al ~ y al subgrupo, intento de liderazgo por un pequeño nOm! 

ro de estudiantes y la apat1a de los alumnos para participar en-· 

las reuniones subgrupales y en las discusiones grupales. 

Para resolver estos problemas, so estableció con ellos una

relaci6n de directivos en su proceso educativo, lo que les dar!a 

sequridad con nuestra atenc16n continua: desde identificarlos -

con su nombre hasta tomar en cuenta toda participaci6n que hici! 

ran y motivar a los estudiantes que no participaban y controlar

las intervenciones e~cesivas. 

El tercer nivel lo integraron los problemas de mayor trascen 

dencia en los alumnos, los cuales planeamos solucionarlos a lar-

90 plazo. 

Los problemas que englobaron este nivel fueron: los de redac 

ci6n y ortograf!a¡ los de s!ntesis, análisis , cr!tica y las de

ficiencias de manejo de teorta y métodos. 
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Como sistema de solución a estos problem&s, en la revis10n

de sus "trabajos" escritos deb!amos señalar los errores.relevan

tes de c&da. estudiante y recomendarles la rectificación de los -

mismos. S~brayar ante todo los problemas de disperai6n de idea•• 

y las lagunas te6ricas. Se propuso como tarea dar do~ tipos de -

biblio9raf!a: una que solventára los hueco= teóricos y otra que• 

redujera en los mismo~. los problemas formales de expresi6n. 

El balance de loa problema~ mis relevantes que se plantee-

ron en ~As reuniones, fu~ el siguiente: la~ defieicnci&e ero le -

crto9r~f!a y en la redacción no se hablan resUS!lto pero se obse~ 

v6 W\liil dism.inue16n ~ (U~tao fd.lta.tJ; ©n cuanto a l& s1nt.l\'.u.1im, al• 

&n4li1:,,is y a la cdtiea 'JIA se h~ta avan:uulo en la eaptaciú.""I. de

l~s Jdeas m.ttg importantes de la~ lecturas y en la inclu~i~n ~ -

las ideas propian en lom •trabajoa• pero GQ ~""@!~ un0 f~lt~ de so 

11~•= en l~$ arqwnent~cion~s. 

Se resolviO la cenfus16n que e~istia entra la materia de M!, 

todolo9!a y el Taller da Redacción e Invcstigaei6n Docuzn,antal y

ya a estas alturas los alumnos ten!an buen conocimiento del sis

tema de tr&bajo y las funcione§ que en ~l realizabemos los coo:-

dinaclo:-es. 

En lo que se refiere a la apat!a da los estu4iantes en l&s

diseusiones subgrupales, se encentró un avance importante en la

mayorta de ellos pero algunos alumnoa. aun no encontraban la for

aa do participar. A partir de que se puao controlar ol intento -

de liderazqo de algunos estudiantes, se obtuvo mayor cohesión aL 
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interior de los subgrupos. 

Intermedio 

Los _problemas que se observaron en esta fase, fueron dos a 

los temas que se trataban en las reuniones subgrupales eran mtil

tiples ~ fragmentadas, por lo que se ca1á en la dispersión no P2, 

diendo·darse una inteqraci~n. Los.estudiantes coR<3n:t-!lron a sobre 

demandarnos, por arriba del limite de nuestras. funciones. ~te 

asto tuvimos que marcar expl!citamente nuestros l!mites. 

Para solucionar el problema de la d1spersi6n Be propuso 

apuntar las ideas expuestas por los alumnos, para evitar la xep!. 

tici6n de los mismos y contr~}ar así las intervenciones y evitar 

toda posibilidad de dispersion~ 

Final 

Como balance final de los prob1emas presentados en los ~

¡rupos durante el semestre ·tenernos que: 

Se observó una superaci6n considerable en la redacc~6n y or 

tograf!a, aunque ne se pudo erradicar el problema. 

Sobre las deficiencias referentes a la síntesis, an4lisis y 

crítica, tamb1~n manifestaron importante evolución a los estudia~ 

tes. Continuaban presentes l°os problemas, aun.que no en la mis111a.;. 

me4ida. 

, 
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Las lagunas teóricas continuaron siendo un problem~ serio-

que no se pu~o resolver completamente. 

Si bien es cierto que durante el curso se observaron avan-

ces importantes, en lo que respecta a las deficiencias anterior

mente mencionadas se pudo considerar que sigui6 siendo el reto -

educativo más importante, cuyas soluciones requieren como condi

ci6n primaria, algo que creemos que se tuvo un avance importante .. 
al grupo: la consciencia de la responsabilidad propi~ en el pro

ceso de aprendizaje. 

Por otro lado, existieron problemas que podemos englobarlos 

en un nivel distinto: 

Las condiciones de apat!a de los estudiantes fueron supera

dos satisfactoriamente en casi la totalidad del grupo. Y los pr2_ 

blemas de dispersión fueron controlados, not!ndose mayor orden-

en las discusiones subgrupales que permiti6 el que prestaran m~s 

atención a 'las intervenciones de sus compa~eros, incluso las no

muy bien formuladas. 

El establecimiento de los limites de los coordinadores, per . :::, ;-:·_~.:, : .. ' -
mitió que los estudiantes tomaran m~s iniciativa en las activitl!, 

des y derivó en que la organización en el subgrupo fuera más ef!_. 

ciente, e· incluso, en el mejor de los casos las propuestas s-ur

g!an en el seno de los mismos estudiantes. 
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' Como conclusión final del curso, se estableció que los pro-

blemas que aOn no hab!an s:Ldo superados y ·~os que lo fueron, pr!_ 

cisaban de continuidad tanto en·ei trabajo personalizado como el 
3 

subgrupal y grupal. 
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2.2.4 Resultado de los cuestibnarios 

La informaciOn que exponemos de los resultados de los cues

tionarios, se correlaciona directamente con nuestras hipótesis -

de trabajo. 
'. \ 

En relación a la primera hipótesis, que se refiere a la di! 

minuci6n'de los niveles de ansiedad .frente al aprendizaje, ene~ 

tr~mos en.los cuestionarios lo siguiente: 

De . los alumnos que se ·inscribiero\n. a este curso de Met<:1dol2_ 

· 'g!a, la mayoría proven!~.' de los Colegi.os. de Ciencias y Humanida• 

des, de la UNAM. Y s6lo una m!nima parte realizaron sus estudios 

de bachillerato en escuelas de provincia. 

La gran mayoría del grupo decidió.inscribirse, porque les·

gust6 el plan de trabajo y los .contenidos· del programa, y un gru 
1 • • -

po minoritario lo hizo por. causas de recomendaci6n tanto de ma.e!. 
\ 
\tres corno de alumnos. 

Por otra parte, los conocimientos teóricos y formativos ge

nerales, necesa.rios para arribar a una educaci6n superior eran - · 
' deficiéntes en casi la·totalidad del grupo, y,bien, los conoci--

mientos previos necesa+ios para cursar la materia.de Metodología 

fueron en la mayoría del grupo. 
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Consensualmente, los estudiantes esperaban obtener del cur

so de Metodolog!a conocimientos formativos, y muy pocos ten!an-

por expectativas, los de utilidad de la materia para su especia

lidad. 

Los temores que los ·alum..~os manifestaron sobre el curso, fu~ 

ron de inseguridad de las capacidades personales en una' parte ma 

yoritaria del grupo y muy pocos dijeron no tener temor alquno. 

En relaci6n al contenido de la.materia la mitad de los al~ 

nos expresaron tener claros los temas: y otra mitad ten!a probl~ 

mas para comprender, analizar y sintetizar conocimientos. 

Respecto a la raz6n de la p~rdida de inter~s.en las clases

fue una constante, el exceso de info.rmaci6n1 y siendo de menor 

importancia el, ruido que provocaban los mismos comp·añeros ~ 

Por lo que se refiere al rendimiento en los estudios un po

co m4s de la mitad del grupo expres6 tener buen rendimiento y un 

ndmero reducido reconoció tener problemas en su nivel de aprove

chamiento. 

El principal obstáculo al que se enfrentaron los estudian-

tes en el aprendizaje es .de llegar a los cursos con defici~nte -

preparación y otros aspectos clasif icables como problemas de an

siedad e inseguridad frente al curso. 
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En el trabajo de síntesis y ~1tica de lecturas, efectuado -

por los alwnnos se resalto como obstáculos y conflictos sobresa -

lientes: las dificultades para la concentración y retención del -

material, todos ellos factores emocionales y de ansiedad de no -

sentirse eficaces para su labor académica. 

En cuanto a la realizaci6n de los examenes, al inicio del 

curso el porcentaje llléts alto de estudiantes reconoci6 temerles; -

ubicando la causa al miedo.de no tener una buena preparación. Ya

en el intermedio del curso, casi 1a mitad d~l grupo ya no ten!a 

temor a presentar los exaroenes. 

En relaci6n a las 11neas tematicas de inter~s de los alumnos, 

oa notó una predominancia de preocupaci6n sobre los problemas so

ciales y los de !ndo.le "human!stica n en gem:iral. 

La segunda hipótesis ea .la que considera a la socializaci6n

como ·un elemento indispensable para el aprendizaje, para la cual

rescatamos la siguiente informaei6n de los cuestionarios: 

Respecto a los obstáculos ~ pertenecer a un grupo académi 

co con carácter masivo, la ma::aror!a ce los alumnos encontrO difi-

cultades para desarrollar su trabajo; entre las que se ~ncuentran 

la falta de espacio y los problemas de-concentración. El cuestio

nario internedio y final, arrojaron como resultado, que dichos pr~ 

blemas disminuyeron en la medida que se fue dando ~ayer inte9raci6n 

grupal •. 
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Al inicio del trabajo subgrupal, los obst!culos para el aprQ!:_ 

dizaje que enunciaron fueron:· se realiz6 ·un trabc:.jo ~.esigual y di!_ 

minuye el aprovechamiento.·Lo mismo que dificultades de comunica

ción, por tirniclez o sensación de rid!culo. En la medida que se ful§ 

trabajando con ellos, los siguientes cuestionarios nos dieron re

sultados interesantes: el grupo reconoció que los dos aciertos 

mds sobresalientes de este sistema eran el manejo. de subgr;J.pos y

l~~ atenc16n personalizada. Es decir, que la socialización tuvo 

por efecto el disminuir los factores de ansiedad en la interacci6n 

de los alum.~os. Lo mismo que el aprovechamiento de las v!as de ~ 

rnunicaci6n con los coordinado:re:;, f ·~mentó una seguridad para el 

acrecentamiento del aprendizaje. 

,· 
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CONCLUSIONES Y SUGERENCIAS 

1. Dinámica del aprendizaje como proceso de socializaci6n 

Las c·onclus:Lones de est;:.a inves.ti9aci6n se refieren b!sica

mente a los resultados operativos del sistema de trabajo imple

mentado,· en cuanto a la dism.inuci~n de los niveles de ansiedad, 

mediante la incorporaci6n del alumno al grupo acad~mico y la 

función del coordinador· como los catalizadores fundamentales 

coadyuvando al mejoramiento de los niveles acad6micos. 

Respecto a la disminucilSn de los niveles de ansiedad pa~

el acrecentamiento del aprendizaje, las instancias did&cticas -

~sadas para cumplir con este objetivo fueron: marcar par.!i.metros. 

claros y bien establecidos en la interrelaci6n acad~micn, para-· 

lograr as1 una capacidad organizativa por parte del estudiante

(con cualidades de adolescente tard!o. Ver· capitulo I, Marco -

Te6ricol. Tales par&metros señalaron los limites de contenci6n-

9rupal y responsabilizaron a.l estudiante respecto de s~ aprend!_ 

zaje (disminuyendo notablemente los niveles de ansiedad)~ ya -

que .abrió la posibilidad de crear y desarrollar las capacidades 

imaginativas de los alumnos en una labor conjunta. 

En un inicio del curso los par~metros marcados (asistencia, 

horario, fechas de entrega de ªtrabajos", etc.) se aceptaron en 
la generalidad del grupo( .sin ningan problema. Posteriormente .. 

se dieron las primeras resistencias, tratando de romper~ª .. el 
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marco r!gido de las actividades y de introducir desorden en la 

organización. La vuelta a explicar los objetivos del sistema -

de trabajo y la constante reiteración de que los fines eran or 

ganizativos y no persecutorios o punitivos, prcpici6 que loa -

niveles de ansiedad se vieran reducidos en gran medida. Esto -

se observo, ya que al finalizar el curso, las asistencias, el

horario y las fechas inamovibles de entrega de "trabajos•, no

eran problemas para los alumnos. 

1\hora bien, otro elemento fundarner.tal que nos ayud6 a dis 

minuir los niveles de ansiedad en los alur.'l!los fue el de la so

cialización, circunscrito en el marco de n.uestra segunda hip6-

tesis: la socialización como apertura para el aprendizaje. Es

to es, lograr que de un grupo como agregado de alumnos se ins~) 

tituyera un grupo organizado. As!, el grupo al que se enfrentó 

el estudiante, no fu~ un obst&culo para su aprendizaje sino un 

elemento coadyuvador del m~smo; es decir, que a trav~s de acti 

vidades bien definidas el alumno se manejó como participe y -

elemento indispensable en su comunidad (grupo y subgrupo), en

donde aprovechar las instancias adecuadas para incrementar sus 

niveles académicos se vi6 corno la organizaci6n del trabajo aca 

démico se convirti6 en la ~ediaci6n entre tecria y praxis que

posibili ta la evoluci6n formativa de los estudiantes. 

La organización del trabajo académico, as! entendida, pe! 

miti6 romper con la relación tradicional entre estudiantes y -

profesores que atomiza a los estudiantes en el sal6n de clase, 

que los relaciona como individuos aislados sin una actuación -
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vigente dentro de este proceso de comunicación profesor-alumno. 

Y s6lo en la medida que los estudiantes se incorporaron activa

mente al proceso de enseñanza-aprendizaje es ~ue se pudo resca-

tar la socialización corno apertura para acrecentar el aprendiz~ 

je. 

Al no participar activamente en este preoceso, al no elabo 

rar conjuntamente con sus ·compañeros discusiones de problemas -

·te6ricos, el estudiante difícilmente puede sentirse integrado,

comprometido en el espacio académico y desarrollar asi un inte

rés real, por lo que hace ~ue la escisión entre el individuo y-

su comunidad reaparezca en el 4mbito acad~mico. 

En el contexto del grupo de ffatodologfa I aue investigamos, 

en un inicio del curso, la participaci6n de los estudiantes fue 

.minoritaria debido a los altos niveles de ansiedad. cuyos s!nto

mas fueron: temor al ridículo, devaluaci6n de sus capacidades,

nerviosismo y los lastres de no responsabilizarse para aprender 

desde ellos mismos, en base a un trabajo individual y colectivo, 

por ello en una primera etapa, vieron al coordinador como la m! 
xirna autoridad, el ~ue resclver!a todos los problemas, o el ~ue 

los descalificaría en su trabaj_o. Esta poca confianza en las ca 

pacidades personales y en el trabajo colectivo serio, hizo aue

se produjeran relaciones verticales y de poder al interior de -

los salones de clase. 
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El funcionamiento de las participaciones, en este momento 

del curso, se bas6 sobre todo en que se expon!an las dudas y -

explicaban la manera de entender los materiales te6ricos, ado

leciendo de una sisternaticidad en el análisis de ternas concre

' tos, y por consiguiente produciendo la dispersi6n te6rica, se-. ·. 
esperaba al final de la discusi6n que el coordinador dictara 

la verdad incuestionable. Tarnbián, la poca identificaci6n·de 

los alumnos tanto en el subgrupo corno en el grupo deriv6 en ~

una falta de comunicación entre los mismos estudiantes y los -

coordinadores. 

En la etapa dltima del curso, la participaci6n del estu-

diante dió un giro sustancial, reduci~ndose los niveles de an

siedad y not~ndose una mayor integraci6n del alumno con su co~ 

munidad. Esto se debi6 a partir de un trabajo cont!nuo y con-

sistente con el alumno donde se le señalaron sus logros y sus-

obstáculos en el aprendizaje. 

Los resultados de la experiencia, nos dicen que el siste-

mano es una "panacea", pues, el avance acad~mico no fue del -

todo 6ptimo. Se tiene que seguir investigando en ésta l!nea,--

· 10 mismo que rescatar los logros de esta experiencia-investig~ 

· ci6n¡ si bien no hubo un logro completo en la formaci6n de las 

capacidades de autonom!a en el alumno, si se cre6 conciencia -

sobre la necesidad de.adquirir formas organizativas de pensa-

miento, para asimilar la informaci6n que se recibe y posterio~ 

mente utilizarla en aspectos pr~cticos. Es decir, que nuestra-
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tarea c~nstante de fomentar una capacidad ~ntelectual discipli

nada, con el fin de pensar con rigor y sistenatización tuvo en 

este curso, apenas las condíciones de posibilidad de ello: la -

concientizaci6n de la responsabilidad propia para aprender, pe

ro se requiere continuar eon el grupo otro semestre, para avan

ces cognitivos más eficaces. 

Otro de los aspectos que·creemos importante resaltar, es-

la funci6n del coordinador como medio para llevar a cabo la so

cializaci6n y reducir los niveles de ansiedad en los alumnos,. -

por lo mismo, que en esta planeaci6n did~ctica y -de actividades

ae incluyó como eje central el trabajo de los adjuntos, siendo 

~ste no el ejecutor de las tareas pesadas del profesor, sino un 

instrumento básico en la labor for~ativa del estudiante. 

La funci6n de los coordinadores tiene as! el sentido no de 

un rol, sino de un proceso dinámico para ir estructurando las -

condiciones que permitieran hacer de la socialización un instr~ 

mento de aprendizaje. Es dec~r, que se requer1a implementar.es

trategias de acci6n individualizada por cada estudiante (segui

miento personalizado) lo mismo que estrategias de manejo grupal 

(trabajo subgrupal y· grupal), para que sirvieran en la confron

tación de las capacidades de reflexión adqu~ridas, 

El proceso fue muy interesante y sugerente para entender-

din!micas en el aprendizaje. Al principio del semestre la rela

ci6n de los alum.~os con nosotros se di6 en t~n:iinos devaluato-

rios de nuestras capacidades, ya que acudían de manera regular-
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a la maestra titular para que les r~solvier·a sus problemas, du

das~ etc. Posteriormente, y como proiducto de nuestra labor for-. 

mativa con el estudiante se logr6 un!a identificación alumno-coor 
• 1 

dinador y una mayor integrac:i.6n. de e1llos a nuestro sistema de -
1 

trabajo, que sobre todo logre> una ar;iertura en el estudiante, P! . .. ' . 

ra interiorizarse de su proceso de e\nseñanza. 

1 

Resumiendo lo anterior: la plari¡eaci6n de todo el sistema.--

de trabajo tuvo como fin tUtimo sabe¡r de la socializaci6n como-
1 

una opción para el aprendizaje, y sc:lbre la disminución de loa -

niveles de ansiedad, como posibilidjd de apertura para el mismo.· 

Si bien, al final del curso los avarices en el nivel académico -

de los alumnos no fueron notables, -! lo fue en cambio la con-

cientizaci6n de los obstáculos, las !deficiencias y los proble~~ 
mas en el aprendizaje. Requirill!ndosel por lo tanto, de la' conti-

.1 
1 

nui.dad en la labor académica (inforn¡1ativa, y formativa) con el -

mismo grupo de alumnos en Metodologia I y Il. 
1 
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2. Sugerencias 

2 .1 Didácticas 

La primera sugerencia fruto de los resultados positivos del 

sistema de trabajo, se refiere a la necesidad de implementar tEc 

nicas didacticas más adecuadas en el proceso de enseñanza-apren

dizaje, como son tanto el seguimien~ó personalizado del alwnno,

co~o el trabajo qrupal.y.subgrupal. El seguimiento personalizado 

rastrea las deficiencias te6ricas, obst!culos y logros en el --

aprendizaje. El trabajo grupal y subgrupal contiene la interrel!_ . 
ci6n acad~mica de los alumnos y la confrontaci6n de lo aprendido. 

Estos dos aspectos son de gran importancia para coadyuvar al 

acrecentamiento del nivel acad~mico: es decir, lograr formar e -

informar a los estudiantes para que aprendan a ~isternatizar e i!l 

terpretar los aspectos teóricos, as! como abrirles la posibili-

dad para que puedan confrontar entre sí.las diferentes maneras -

de entender la realidad. 

La segunda sugerencia es impulsar la labor formativa de los 

adjuntos a través de la participaci6n activa en el ejerci~io co

mo docentes. Este aspecto es muy importante ya quetradicionalmc~ 

te se ha visto al ayudante de 't>rofesor como aquel que colabora -

con el titular desarrollando las tareas rn~s pesadas (como ser!a

la revisi6n de los trabajos, calificar ex&menes, etc;). Sin ern-

bargo, los adjuntos 'pueden comenzar su labor docente participan

do directamente en la formaci6n de los estudiantes, y as! enseñar 

aprendiendo y aprender enseñando. 
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La tercera sugerencia se refiere a la planeaci6n de reunio

nes de profesores y sus ayudantes para intercambiar avances e in 

quietudes asi como la realizaci6n de balances sobre el trabajo -

realizado. Esto significa que los adjuntos tengan acceso en la -

resoluci6n de los problemas, teniendo as! una formación m!s s6l~ 

da. 

2.2 Materia 

No obstante la.s dificultades qu,e ello implica, se sugiere-

la formulaci6n de un programa acad~mico de Metodologia I y II C2.· 

man a todos los profesores de la materia, en el qu~ se recupere

en las diversas proposiciones metoQol6gicas sobre todo, las ~6~!. 

cas de pensamiento inherentes a eLlas, con el objetivo de que el 

alumno pueda rescatar el nivel serio y riguroso del trabajo y la 

problematizaci6n de las diferentes corrientes teóricas. Ppr ello, 

que los programas de Metodlog1a I Y.II se interrelac;onan en un!_ 

dades y temáticas de los problemas te6rico-rnetodol6gicos propios 

de las ciencias sociales, lo que permitirá un nivel formativo 

adecuado y problematizador de la realidad social. 

2.3 Formaci6n Básica Com~n. 

A1 Departamento de la Formación B§sica Coman sugerimos for

mar un "grupo piloto" en el cual se pueda hacer un seguimiento-

de los mismos alumnos en los tres semestres del' "tronco corn<in".

El. grupo tendrá tam.bi6n corno objetivo efectuar una integración -
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de conocimientos de problem4ticas comunes de las cinco materias

que se imparten en la Formaci5n B!sica, con el fin de enseñarle

al alumno a abordar de manera integrada los problemas. Con ésto

se quiere decir de la necesidad de una progrrunaci6n conjunta de

problem~ticas tratada desde cinco enfoques, que a la vez.que in

tegraría conocimientos, resaltar!a los aspectos diferenciales y

comunes de las diversas áreas de pensal'l!iento. Dicha estructura-

ción permitirg la interrelaci6n de varias problem~ticas vistas. -

desde ~ngulos y perspectivas propias de cada área, evitándose la 

repetición, duplicidad y huecos te6ricos importantes. 

Otra ventaja de este ~grupo pilotan es el de poder ofrecer

al Departamento una actualizaci6n constante de los temarios de -

las materias del "tronco comün", en base del nivel de ,aprovecha

miento de los alumnos y a la reflexión y discusi6n continua de -

los profesores. 

Con la ~onsciencia de las dificultades que acarrea un proye~ 

to en el que se presuponga la coordinaci6n y planeaci6n sistem.;1-

ticas cen un grupo de profeso~es y adjuntos, consideramos viable

Y necesario la realización de este proyecto, por los beneficios

que se encontrarían, y por lo que el esfuerzo está justificado. 

Una tlltima sugerencia al Departamento, es la de mantener a

los Departamentos y Centros de las especialidades permanentemen

te informados sobre la necesidades formativas de los alumnos y -

sobre las espectativas de las misma, respecto a la especialidad. 
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Del mismo modo, los Departamentos podrán brindar a la Formaci6n

B4sica, una serie de elementos para que ~sta se consti~~ya en -

v!a de orientaci6n vocacional para el estudiante y as1 colaborar 

en la disminución de la deserci6n profesional. 

2.4 Especialidades 

Una necesidad de los alumnos detectada con mucha claridad a 

trav§s de entrevistas y cuestionarios fue la de una ausencia im

portante de información sobre los aspectos laboralés y posibili

dades econ6micas que pudiesen encontrar en el ejercicio profes!~ 

nal. Le mismo que los planes acadtimlcos de las especialidades. -

Por ello se sugiere organizar informaci6n necesaria a trav~s de -

conferencias, artículos, folletos, etc. que disminuyan lagunas -

informativas, factores de ansiedad, o falsas espectativas. (Ver-

"resultados de los cuestionarios", en los anexos). 
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CONTENIDO DE LOS ANEXOS 

1) Orama.tizaci6n. 

2) Temario. 

3) Bibliograf1a del curso. 

4) Cuestionarios. 

5) Exámen f:i.nal. 

6) Fantas1as previas. 

7) Resultados de cuestionarios. 
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ANEXO: DRAMATIZJ\CION. 

Se presenta en éste anexo. un ejemplo de drama.tizacidn. Fu! 

introductoria a la tercera unid.ad, en lo que b!sicamente se rec~ 

peran las problem~ticas te6rico~met~dol69icas de las unidades a~ 

teriores, para comprender las mismas respecto a las ciencias so

ciales. El relativismo es la función constructora del sujeto, ......._ 
serAn los temas a desarrollar en dicha unidad. 

El sentido de la dra.matizaci6n fu~ rastrear las expectativas, 

prejuicios falsos planteamientos del alumno respecto a los probl~ 

mas metodol6gicos, y pee ello se pens6 en una representacidn en 

un conteKto familiar: Los padree, el hijo pequeño de la casa, el 

hijo mayor, su amigo, estudiantes universitarios que llegan a e~ 

rrier a casa y comentan sobre p%0b_lemas de mtátodo y el hijo rnlis p~ 

queño de la casa. 

Personajes: 

Madre: M: Padre: P; H~jo Mayor; H; Hijo Menor: HM; 

Amigo: A. 

Tac, tac, ••• 

Buenos d!as, 

P - ¿Qué, no vas a saludar ••• ? 

A - Mucho gusto, ¿c5rno est~? 

M - ¿A1gunos bocadillos o algo? 

A - Algunos no, 1 todos~ 

P - No, mejor ya sirve la comida. · 

A Mejor una botana 
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M - ¿Una botana? 

P No, la comida de una vez. 

H - Les queria presentar un amigo de la universidad 

P - tAh! mucho gusto 

M - Mucho gusto joven 

H - Le dicen el cometa 

P - ¿Y a qué se debe eso de cometa? Jeh~ 

A - Bueno, que me dejo.ver por la escuela cad 1975· años 

P - ¿Y eso por qué? ¿trabaja y estudia? 

HM - Bueno es que desde que se inventaron los pretextos ••• 

M Esposo mto, creo que ya ha llegado la hora de comer, Val'!IOS 

a rezar un padre nuestro. 

P - En esta casa se acostumbra rezar, por favor ••• 

HM - Ya cambiaron los tiempos mam!i 

M No. Vamos a rezar 

P Deb~s estar tü con nosotros 

HM Es que, es otra formaci6n papá 

M - Ustedes nos podr!an llamar conservadores, pero pienso que no 

sotros somos mejores, porque ~osotros rezamos antes de comer 

y le pedimos a Dios que nos traiga m~s abundancia 

P Si no fuera por Dios, yo no tendrta trabajo 

H - Yo te respeto padre, pero debes entender que los tiempos caro 

bian, tu no tienes la menor educación, así como mi madre es

tudio nada más la primaria, tu tienes un concepto a·trasadc 

de lo que se estudia ahora: no son los mismos· conceptos den

tro de los nuestros. No es lo misrr~ la etapa que vivimós a 

la etapa que viviste en tu juventud. La teoría ·que nos han 

señalado, la hemos asimilado en la facultad: por eso no pod!:_ 
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mes creer en Dios, que permite en el mundo hambre, guerras, 

etc. 

M - Dios sabe porf:¡.u~ hay guerras, Dios sabe po~ué hay hambre. 

A Nosotros hemos investigado a gentes, por lo menos para co

nocer, tuvieron que vivir. ¿Ustedes han visto a Dios?, 
.. ·. 

¿Lo han conocido? 

M El infierno, te diré, ex~te porque vas a mer atonnentado y 

el cielo es l.a vi~a despu&s de la muerte ••• 

H ¿Cómo puedes creer en algo que no has viv!do madre?. Aqu! . 
en la tierra no te está dando nada tu religión. ¿Qu4 te 

da?. Te estti dando f~, pero no te da otra cosa.; lo que ha-. 

cen los hombres tu lo puede2 ver, tu crees que lo que hizo 

Dios es la naturaleza. llonde td vives, los edificios loz 

aviones, las comunicaci'ones, la televisión, et.e. 1;¡0 puedes 

llegar a comprender que eso·no lo hizo Dio&. 

M - Yo me refiero a que Dios hizo el mundo. 

H Es pensar con una mentalidad medieval,. todos nosotros no º.!. 

tamos en el medioevo, tenemos que pensar con nuestra forma-

ci6n actual, tenemos que pensar en los cambios que ha. hecho 

la ciencia; son en benef~cio del hombre y eso no lo ha ere!. 

do Dios. 

A Bueno, vamos a comer 

IDoi - ¿Qu6 paso.con la ~otana mamá? 

M Rec:emos 

A - Rec,~mos, pues, qué perdemos con eso 

P - Es qu~ aqu! se acostumbra rezar 

a· - Es que nos est~ pasando lo que a Galileo, no nos pueden en-
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cerrar, no nos pueden reprimir. 

M - Es que, Dios aparte que nos dio la vida, nos dio a conocer 

todo por medio de los sentidos, con ellos captamos toda la 

naturaleza que Dios ere6 para nosotros. 

P - Son las costumbres de ia casa, rezar para nosotrps es una

obl~gaei6n, es un agradecimiento a nuestra subsistencia. 

M - A9U! en la mañana se reza el padre nuestro, en la tarde el. 

~ve Mar!a y en ~a noche se reza, es decir, h.acer dife7ente 

el rezo ¡:>ara no aburrirnos. Oiga, L.Oui~n fué Descartes? 

A Es una persona, que s! usted la conociera ni siquie:ra =e· -

hubiera atrevido a pensar. Yo no lo conoc! y sin embargo,

dudo de él, usted tampoco conoce a Cristo y sin embargo, -

no duda de que exista. 

I 

M - Pero hay una diferencia que yo me imagino, que el tal Des-

cartes fue hllmano y a los seras hwnanos 1os creo Dioa. 

HM- ¿y las botana a qu~ horas ••• ? 

M - No hijos mios, no hay botanas para ustedes. 

H - Yo nada mi.lis vengo a comer• .• 

P - Habían de dejar esas ideas comunistas que nada m!s vLenen a 

pervertir al mundo ••••• (risas) 

H - Tienes que evolucionar,. no te puedes quedar.atr&s. 

P.- No, este tiene una cara de rojo espantosa ••• (risas) 

P. - ¿Por qué no te quieres adecuar al pensamiento actual? 

P ¿Ustedes son comunistas? 

HM~ Ya no sean antiguos, ya vamos a comer. 
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A - Nosotros queremos estudiar. 

H - Vamos a la fonda de aqu! a la vuelta, hasta luego. 

S!ntesis de· la discusión del g ... .:ipo sobre la dramatizacic5n • 

• - Pienso que el planteamiento de la compañera (que represen

t6 a la madre} ne expresó bien el aspecto teoldgico, ya -

que ni sus hijos, ni su esposo la comprend!an. Al decir: -

"que para dejarse de aburrir un d!a rezaba una cosa, otro

d!a otra", no demostraba fé • 

• - Pienso que el hijo en un poco ego!sta, ya que le pudo ha-

ber dicho a su madre esi tu no me crees yo te ayudo a que

me comprendas" • 

• - La compañera hizo un buen papel, ya.que para realizarlo tu 

vo que introducirse en su otro yo, creo que por eso se co~ 

t:-adijo. Tambi~n pude captar qua exist!a un consenso con-

vencionalista, por ejemplo; cuando el-estudiante dice:"Re

cemos pues, que perdemos con.eso", "lo importante es comer~ 

De hecho existe un•doble sentido, puesto qu~, él estaba en 

desacuerdo con rezar, va en contra de. sus principios •. 

• - Se di6 la discusión que si~mpre s.e ha dado, la pelea entre 

lo antiguo y lo moderno • 

• - Me di6·la impresión que era una postura similar la de los 

estudiantes y la de los padres, ejemplo: tanto el amig~ e~ 

mo el hijo hablaron de Bacon y Descartes, pero no dec!an -
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nada. Los padres con respecto a la religi6n, se apoyan en 

ella, pero no daban una idea sólida. Se guiaban unos por -

la idea de progreso y otros por la tradici6n, sin tener un 

conocimiento de lo que estaban hablando • 

• - Los avances no se dan en forma lineal, sino que en ocasio

nes parece que se retrocede, .por ejemplo: En relación a que 

dijo un compañero Mlas mamás siempre derrumban su posici6n 

teol6gica, pero loe hijos a su vez también caen dentro de

la posición teológica de la madre, aün cuando sostienen 

una posición cientifica•. 

La teolog!a hace que el padre acuse al hijo de co~unista, 

¿sin saber qué es el comunismo?. Todo lo que el padre dicem 

que lo que está en contra de la religi6n ea el comunismo•. 

E¡sto es una forma de pensar demasiado atrasad>, "a priori". 

Discusión de los."actores" sobre su propia dramatización • 

• - Bueno, rebatiendo el punto ~~specto a los sentidos del hom 

bre, de lo que hab!a hablado· de· lo teológico. tDir~ qua no 

porque si mal no recuerdo, yo lo dije.en rni papel, pero 

eso no es lo que yo sostengo¡ dije: "que al hombre Dios 

mismo le hab!a dado sus sentidos, para percibir y ~aptar -

.la naturaleza". En ninglln ·momento pienso qu_e me sal! de lo 

teológico; estaba habland·o de los sentidos del hombre y. de 

la naturaleza, exactamente en base a Dios. 



- 147 -

Se crit!ca la postura de los estudiantes, rn~s que nada se

encuentran dos posturas una teológica del lado de los pa-

dres, y por el contrario, en los estudiantes, se ven todos 

los dogmas, se ve la forma te6rica y anal!tica. Cuando se

menciona a Bacon y Descartes, no se expresa quienes son,-

porque en la realidad dentro del contexto familiar que es

tabamos representando no se entender!a el significado de -

. los avances de los pensadores • 

• - Mi posición da cuando dije "son comunistas". Creo que den

tro de mi papel, que ine toc6 representar, estuvo bien dicho, 

porque ésta era una familia conservadora, bastante. reli9i~ 

sa y cerrada a la pl~tica del pensamiento cient!fico, pues, 

los conservadores siempre tachan a sus oponentes como com~ 

nistas. Simplemente dentro de mi papel les digo que son co 

munistas por pensar eaas ideas" • 

• - Yo me di cuenta que nos estabamos atorando, ni estebamos -

rezando, ni estabamos haciendo nada. Entonces, Y.º dije: -

"vamos a rezar y luego vamos a comer". Yo pienso que hay -

conceptos que no tenemos ejercitados- y por eso nos atora--

mos • 

• - Yo hice el papel de una madre mediocre, ~ue con toda inte~ 

ci6n, es decir, una madre que no pas6 de la primaria. no -

es 16gico que esa madre ~e preocupe por concepciones filo

s6ficas y yo no me puedo poner a estudiar porque mis anicos 

intereses son mis hijos, para que puedan ellos seguir ade-
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lante, ya que yo no pude. 

como conclusión de la dramatizaci6n, la profesora titular 

destac6 lo siguiente: 

Se especific6 que la dra.mat1zac16n iba a ser sobre proble

mas de método y sali6 a relucir el problema teol6gico. Lo que -

se ejémplific6 con el problema teol6gico, fua el problema de to 

da la ciencia y éste es justamente uno de los aspectos md~ so-

bresalientes; pudiendo sintetizar ésto con el problema absoluto. 

Lo primero a lo que se enfrentaron en la dramatización fue 

lo absoluto, ante esto antepusieron el nombre de "Dios". 

El segundo elemento que se mencionó fue el t~rmino explic~ 

ciOn en relación a la cien~ia, ejemplo: el padre le pregunta al 

hijo ¿Dónde está el origen?, ¿Por qu~ crees?, ¿Quién te ha dado 

las cosas?, etc. Toda ciencia y m~todo se constituyen como un -

intento de explicación de u.~a realidad. 

El terce: elemento que se mencionó fue el del comunismo, -

en el sentido de perversi6n; ~sto es importante que s~ capte -

porque cada cambio revolucionario en la ciencia es vivido como

perversi6n, ejemplo: Galileo no solamente se le acus6 én el tri 

bunal de la iglesia (simp1emente) por sus ideas, sino que toda

novedad en la ciencia es considerada como perversi6n. 

Por Oltimo se di6 una conclusión, destacando los siguiente~ 

problemas: 
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Se trabajaron aparentemente temas superficiales sobre la-

familia: tocándose, sin embargo, todos los problemas en relaci6n 

a la ciencia. Se puede decir que, en la dramatizaci6~ y en la -

discusión colectiva se señalaron los elementos que enfrenta to

da ciencia como: el problema del.autori~arismo, el problema de

la tradici6n y el problema del lenquaje en la ciencia. 
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ANEXO: TEMARIO DE METODOLOGIA I 

Primera Unidad. 

En esta unidad.se contemplan cuatro hilos conductores: 

1) El conocimiento como prpblema. 

2) La relaciOn sujeto-obje~o. 
·. 

3) El problema de la objetivLdad. 

4) Ontoloq1a, ep'istemolog!a y m~todo. 

El sentido de la unidad es recuperar que, cuando el hombre 

se enfrenta a su realidad establece.analoq!as y agrupa eventos, 

seglln caracter!sticas comunes y diferencias. Estas analog!as se 

utilizan para enten~er lo desconocido a partir de lo ya conoci

do. Los niveles de diferenciaci6n son: desde las analog!as en -

·1a vida 'cotidiana, hasta ias realizadas por el fil6sofo, el --

cient!fico, el artista, etc. Por otra parte, en el te~reno de -

la filosof1a y la ciencia, la relaci6n sujeto-objeto implica -

conceptualizaciones sobre la realidad (ontolog!a) sobre el con~ 

cimiento. (epistemolog!a),y una man.era .de acercarnos a la misma

(metodolog!e). 

Segunda Unidad. 

Se hace un seguimiento de los problemas metodol6gicos a 

través de los conceptos de •orden" y "jerarquía", en los Grie-

gos, Edad Media, Renacimiento, Epoca Moderna y Epoca Contempor!. 

nea. En esta unidad, se rastrean distint 4s conceptualizaciones 



- 151 -

teóricas, a partir de los conceptos de "orden" y "jerarqu!a• y -

sus repercusiones en el terreno epistemol6gico. Tarnbi~n se resc~ 

ta el momento de ruptura entre filosof!a y ciencia, as! como la

importancia la importancia del Renacimiento, como origen del m~
t:odo 
propiamente científico. Del Modernismo se retoma su concepci6n -

de causalidad unilineai y mecanicista, trabajándose la especifi

ca mane~a de entenderse la universalidad y necesidad en el cono

cimiento cient!fico. 

Tercera Wlidad 

Se sítüa las preocupaciones episternol6gicas de la época co~ 

temportl.nea, a partir de la contraposiciOn de los absolutismos m2_ 

dernos y el juicio del relativismo como postura epistemo16gica -

básica. Entre los ternas centrales: 

1) SituaciOn critica de la ciencia. 

2) Emergencia de los relativismos. 

3) La hermenéutica. 

Lo importante en esta unidad es, el de centrar al ~lumno en

los problemas actuales en las Ciencias Sociales: ei hombre y sus

relaciones sociales. Las pregunta~ ·sobre el futuro del hombre y -

la necesidad de sistemas económicos, politice~ y sociales m~s ap

tos para una vida propiamente humana, son la preocupaci6n contem

poránea. Y por último, la hermenéutica e.orno medio de acceso de -- · 

las Ciencias Sociales a los datos empiricos de la realidad. 
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Cuarta Unidad. 

Comprende varios problemas. 

1) El problema del m~todo en las Ciencias Sociales 

2) El .. objeto" de estudio. 

3) El inicio de las Ciencias Sociales. 

·4) La génesis de las dificultades y el estado actual de las Cien

cias Sociales, desde el fisicalismo, el biologicismo hasta lo

social con estatuto propio. 

5) La M.acrosociolog!a y la Mic:rosociolog!a. 

6) Panorama general de las distintas disciplinas que se agrupan -

con el nombre de Ciencias Sociales: Sociolog!a, Economia, Cie!l 

cia Pol!tica, Psicologta. etc. 

Al alumno en esta unidad se le introduce a las Ciencias Soci~ 

les y sus problemas, lo que le permi.tir~ en Metodolog1a l:t enten

der las diferentes corrientes epistemológicas, pero contando ya -, 

con un nivel formativo serio y problematizador permitiendo la --

aprehensión de las diferentes corrientes en dos niveles: nivel i!!. 

formativo y nivel formativo ccn rigor y sistematicidad. 
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ANEXO: CUESTIONARIOS 

CUESTIONAR:IO l: 

1) ¿Qu~ es Mátodo? 

2) ¿Qué es Metodoloq1a? 

3) ·¿Por qu~ hay diferentes corrientes en Metodologia? 

4) ¿Qué carrera quieres eleqir? 

A) Relaciones Internacionales_B> Ciencias de. la Cornunicaci6n_ 

C) Ciencia Polttica D) Administraci6n Pdblica.~~~ 

E) Sociolog!a~~~ 
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5) ¿Qué esperas del curso? 

A) Obtener conocimientos en relaci6n a su futura especialidad~ 

B) Obtener conocimientos formativos -----
C) Espectativas estereotipada~----~ 

D) Otros~----~~--------~-------~------------------~---------

6) ¿Cu~les son tus temores frente al curso? 

A) Personales 

B) Materia 

C) Otros 

-D> Ninguno 

7) ¿Qué es realidad? 

8) ¿Qué es objetividad? 

9) ¿Por qu~ estudias en la U.N.A,M.? 

A) .Por su prestigio~----~-

B) Por motivos econ6micos -----
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10) En tus estudios ¿qu~ es lo que m!s se te ha dificultado? 

A) Complejidad de las materias. ____ __ 

B) Factores de ansiedad ____________ __ 

C) Por llegar a los cursos con deficiente preparaci6n. ____________ _ 

0) Ningdn problema~-------

E) Deficiencia de los maestros ____________ _ 

F) Otros ____________ ~----------------------------~----------~--~ 

¿Por qué? 

A) Personales 

B) Materia 

e> Ninguna 

11) ¿Qu~ areas te han gustado? 

A) Problemas Sociales 

B) Problemas de Comunicaci6n 

C) Problemas Hwnanisticos 

O) Problemas Pol1ticos 

E) Otros 

Fl Problemas econ6micos 

G) Ninguno 

¿Por qué? 
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12) ¿Por qué eligieron quedarse en el grupo? 

A) Te qusta el programa de trabajo 

B) Por recomendación de amigos 

C) Por recomendación de mae5tros .. 
D) Por elecci6n al azar 

E) Otros 

13) ¿Has trabajado en equipo? 

A) SI ____ _ 
B) NO~-----~--~ 

14) ¿Cu4les ·son las dificultades de trabajar en equipo? 

Al Dificultades de 1nteracci6n con sus compañeros ------
B) El que se realiza un trabajo desigual _______ ~ 

C) Ninguna dificultad ____ _ 

D) Motivos personales ____ ~---

15) ¿Cuáles son los aciertos de trabajar en equipo? 

A) Se permite mayor relación con los compañeros 

B) Se tiene mayor aprovechamiento 

C) Se tiene menos trabajo 

D) Se tiene mayor aprendizaje 

E) Inespec!ficos o estereotipados 

F) Otros 
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+6> ¿Qué temes en los examen~? 

A) Factores de ansiedad----~~ 

B) Temor de no tener buena preparaci6n~~~~ 

C) Ningdn miedo __ ~--~-

D) Evaluación injusta o no tener claros los parámetros de c6mo se 

evaluar!ª·----~~ 

E) De que sea diffcil la m~teria __ ~~~ 

F) Falta de tiempo para prepararse __ ~~~ 

G) Otros~--------------------------------~----~------------------

17) ¿CUál ha sido tu rendimiento en los estudios? 

A) Buenº----~---

B) Regular~~ 

C) Malo __ ~~--~ 
O) Otros ____________________________________ .._ ____________________ _ 

18) ¿Cu~l es tu corriente ideol69ica, si la tienes? 

A) Ninguna.· ___________ _ 

B) Marxista.~--------

C) Otras ____________ __ 

D) Capitalista ____________ _ 
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19) ¿Cuáles son tus dificultades en las lecturas? 

A) No entender el material ______ ~ 

B) Dificultades de concentraciOn~------

C) Ninguna·-~--~~ 

O} No tener suficiente tiempo para realizarlas ____ ~-

El El no estar de acuerdo __ ~~~~ 

F) Dificultad de retener el material.~---~-

G} Otras ___ ~-~~---~---------------~----------~~----

20) ¿Cuáles son tus dificultades con los maestros? 

A) Ninguna ______ ~ 

B} Falta de compromiso del maestro~----~--

C) Autoritarismo _____ _ 

O) Su falta de preparación.~----~ 

E} Que los roenosprecie ___ ~--

F) Cuando son rnuy exigentes ____ _ 

G) Otros __ ~-------------------.._------------------------~ 

21) ¿Cuáles son tus buenas relaciones con los maestros? 

A) Cuando se establece buena comunicaci6n con ellos __ ~---

Bl Su compromiso: flexibilidad y respeto ________ __ 

C) Ninguna _____ _ 

O) Otros __________________ ~-~--~-------------------------
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CUESTIONARIO lI 

1; ¿Cuáles han sido las dificultades en tus lecturas? 

A) Dificultad en comprender el material ____ ~--~ 

B) Ninguna _____ _ 

C) Factores emocionales _____ _ 

O) Falta de conocimientos previos ______ _ 

E) Otros~------------~----~------------~--~~--~------~ 

2) ¿cu&les son tus temores respecto a la parte final del curso? 

A) No aprender "nada"~------

Bl Ninguna·--~------

C) La calif icaci6n.~----~~ 

Dl La aplicaci6n de la materia en su especialidad.~---~~ 

El Factores de ansiedad.~~-~ 
Fl Otros ____________________________________________________ ~ 

3) (.Tienes dificultades a la mitad del curso? 

.A) 
SI ____ _ B) NO ____ _ 

¿Por qué?. 

A) Ninguna ______ __ 
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B) Personales, factores de ansiedad 
----------~ 

C) Dificultades con la materia -----------
0) Dificultades en las lecturas 

--------~ 

E) Otros 
--.,---------------------------------------------------------~ 

4) ¿En qué te ha decepcionado el curso de acuerdo a tus eppecta

tivas? 

A) En nada ________ _ 

B) Factores personales de ansiedad ________ __ 

C) Dificultad con la materia~~~~~ 
D) Otros __________________________________________________________ ~ 

5) ¿Podr!as disminuir a partir de ahora tu capacidad de trabajo? 

A) 

6) ¿Qué modificaciones impondr!as al curso? 

A) Ninguna ____________ _ 

B) Más ayuda por parte del maestro para desarrollar su capacidad 

critica 
------~--

C) Hacer investigación ________ __ 

O) Menos alwnnos __________ _ 

E) Ir más despacio ______ __ 
F) Otros ______________________________________________________________ _ 
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7) ¿Sientes que te has integrado al curso? 

A) SI ----- B) NO ----- C) POCO ----- D)OTRO ---
8) ¿Qu~ cr!ticas har!s al coordinador ce tu subgrupo? 

A) Ninquna ___ ~ 

B) Que participe m!s~~---

C) Otras 
~-~-~--~~--~--~~---~---~~------~~~-

9) ¿Participas? 

A) SI ----- B) NO ____ _ 

A) Por timide~---~~ 

B) SensaciOn de r:Ld!c::ulo po:r que pi.ensas que tus opiniones no va 

len. ____ _ 

C) Grupo nwneroso __ ~~ 

D) Dificultades del material o tema~~-~ 

E) Otros~------~----~----------------~ 

10) ¿Temes a los exámenes? 

Al No ---
B) Factores de ansiedad __ ~-
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C) Falta de conocimientos~--~-

D) Otros------------------------------------------------------------

11) ¿Cu~ndo empiezas a perder el interés en la clase? 

A) Cuando por el exceso de i~f~rmaci6n ya no se puede seguir com 

prendiendº----~-----

B) El ruido de los compañeros __ ~~~-

C) Personales ________ _ 

O) Nunca pierde el interés~~----

E) Otros--------------------~--------------------------------------

12) ¿Te est<ln quedando claros los temas del curso? 

A) SI ___ _ 
B) NO __ ~----~--

13) ¿Has podido conectar esta materia con otras? 

A) SI ---- B) NO ___ _ 

¿C6mo? 

A) Con Teor!a Social. __________ __ 

B) Con Historia ________________ __ 

C) Con toda la FormaciOn B~sica __________ __ 

0) Ninguna _____ _ 
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14) ¿Se te ha dificultado trabajar en un grupo numeroso? 

A) SI ----- B) NO ____ _ 

_¿Por qué? 

A) Dificultades de concentraci6n 

B) Disminuye el inter~s 

C) Dificultad para la comprensi6n 

D) Otros 

E) Falta espacio 

15) ¿Qué sugieres respecto a la clase y a la subdivisi6n por sub

grupos? 

A) Ninguna _____ _ 

B) El que se fomente que participen m!s ___ _ 

C) Intercambio de coordinadores __ ~---
D) Otros ______________________________________________________ _ 

16) ¿De qué escuela vienes? 

A) Escuela oficial ____ __ 

B} Prepa U.N.A.M.~------

C) C.C.H. _______ _ 

D) Escuela Particular ____ 

E) Provincia _______ _ 
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17) ¿Ves problemas de liderazqo en el grupo? 

A) SI. ___ _ B) No ____ _ 

¿Por qu~?------~--~----------------------------~~----~ 

19) ¿Qué aciertos ves en el sistema de trabajo? 

A) Manejo de subgrupos~~~---

B) Atenci6n personalizada ____ ~ 

C) Clases del maestro_~----~ 

D) Materia interesante~~--~-

E) Otros_~--~--~~-------------------------------------~ 

19) ¿Trabajas bien en tu subgrupo? 

A) Si. ___ _ 

B) No ___ _ 

C) Regular~~--~ 
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FECHA--------~~~ 

CUESTIONARIO III: 

Ll ¿Qué especialidad vas a eleq~r? 

Al Ciencias de la Comunicaci6n B) Ciencia Politica~~~ 

C) Sociolog!a D) Admi.nistraci6n Ptll>lica. __ ~-~-~-

E) Relaciones Internacionales __ ~~--~ 

2) ¿Cuáles son tus espectativns acad~micaa sobre tu especialidad,, 

A) Obtener conocimientos para aplicar al trabajo concreto __ ~~-

ll) FonnaciOn ____ _ 

C) Investigaci6n_~~~-

D) Otras ____ ~~----------~~~~~~~~----~--~------~~----~ 

3) ¿cu4les son tus espectativas laborales? 

A) Buenas.~----~---

B) Trabajar en la U.N.A.M·----~-

C) T.v. Radio, etc. ______________ __ 

Dl En alguna dependencia de Estado~-------

El Empresa particular ____________ _ 

F) No sabe _____ _ 

Gl Otras ______ ~-------------------------------------------------
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4) ¿Cu!les son tus espectativas econ6micas? 

Al Sobrevivir ____ _ 

B) Buenas _____ _ 

C) Malas ____ _ 

0) Confuso ______ ~ 

E) Otras 
------~--------------------------------------------

5) ¿COmo relacionas tus inquietudes con la mater~a? 

A) No tiene relaciOn~~---

B) Si tiene relación~----

Cl 

D) 

En relaci6n con la Forma.ci6n Blsica~~--~ 

Como elemento formativo __ ~~-

6) ¿Encuentras la materia relacionada con tu especialidad? 

A) SI ----- B) NO ____ _ 

7) ¿Conoces tu futura especialidaü? 

A) S't 

B) t«l 

C) Poco ___ _ 

~ ·: •.. 
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8) ¿Por quE elegis~e tu especialidad? 

A) Inter~s laboral~--~-~~~ 

B) Interés econ(SnU..co ______ _ 

C) Interés emocional -------
D) Otros 

~-------~~---~------------------~ 

.9) ¿CU~les son tu..s temores frente a la especialidad? · 

A) En relaciOn a los aspecto~ laborales 

B) En relac:iGn a los aspectos econ6micos 

C) Deficiente preparaci6n acad~mica 

D) Ninguna 

E) Otros 

10) ¿cual es tu epini6n eobre la Formac~6n Básica Corn!ln? 

A) Mala interrelación de matcritui ___ _ 

S) Buena interrelación de r.~terias __ ~~-

C) Mala interrelación con la especialidad~-----

D) Buena interr~lación con la especialidad ____ __ 

· E) Ninguna ___ _ 

F) Otra~-----~~-------~----------~----~----~--------~~ 

ll) ¿Qu~ proble~as de información sobre tu especialidad contemplas· 
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A) Deficiente infortnaci6n sobre los aspectos laborales ______ _ 

B) Oeficiehte informaci6n sobre los aspectos econ6micoa ____ __ 

C) Deficiente información sobre los aspectos acad,micoa ____ __ 

D) Ninguno __ _ 

E) otros~---------------------------------------------------------~ 

12) ¿Qué mejoras har!as a la materia? 

A) Ninguna. __ ~~~-

B) Que se haga la materia menos dificil ______ • 

C) Que se les haga participar m4s __ ~~--

0) Otros~~--~~~~~~~~~--~--~--~~~----~--~----------~ 

13) ¿Sigues trabajando por tu cuenta los ternas tratados en clase? 

A) SJ:. ___ _ B) NO ____ _ C) Algunos ___ ~--~-

14) ¿Cuáles? ____________________________________________ ,_ 
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ANEXO: EX.AMEN FINAL. 

MATERIA: METODOLOGIA I 

1) Verdad es conocer coherentemente. 
a) Ar.ist6teles b) Kant e) Hurae. 

( 

2) Construcción en el conocimiento es edecuaci6n con el mundo ( 
ideal. 
a) Santo Tom!s b) Plat5n e) Hegel. 

) 

3) La construcci6n del conocimiento, es de la universalidad a ( \) 
partir de los datos de la experiencia. 
a) Kant b) Arist6teles e) Humo. 

4) La construcción es de la universalidad, por las estructuras ( } 
cognoscitivas del hombre. 
a) Kant b) Aristóteles e) Hume. 

S) En Descartes claridad y distinción en el conocimiento es: l ) 
a) aprehender una realidad clara y distinta 
bl Tener una estructura men~al clara y distinta 
e) Pensar a partir de axiomas. 

6) El movimiento de los objetos de nuestra empirie es negado 
por: 
a) Platón b) Parménides e> Heráclito. 

7) ¿Cómo saber que lo que es coherente y necesario en mi pensa ( ) 
miento, asi lo es en la realidad? es una cr1tica al pensa-= 
miento de: 
a) Descartes b) Kant e) Hegel. 



- l7l -

9) Para Kant, si no interviene la inteligencia humana para ( ). 
al conocimiento de los fenómenos no habr!a: 
a) realidad b) ideas c) objetos 

9) La construcción en Hegel es de: 
a) la realidad b) el :ideal e:) la sintesis 

10) La afi.rmacic5n de la imposibilidad del hombre para con.o-
cer es de: 
a) ;i::elat:Lvismo b) dO<Jmatismo e:) escepticismo. 

11) Se parte ele la premisa que el universo es inteligiblet 
a) Descartes b) Santo·Tomas e> Hume. 

12) Existe una tendencia de los cuerpos a seguir su movi-- ( 
miento si no existe un obst!culo para ello, lo propuso: 
a) Galileo b) Newton e) Einstein. 

13) ¿Cuál. es 1a fórmula de la ley de la gravitaci6n de Newton? 

14) La realidad f!sica se reduce a un nfunero de fuerzas 
a) Newton b) Einstein e) Aristóteles. 

15) Existe una armonía apriori perfecta en el universo: 
a) Aristóteles b) Newton el Einstein. 

16) Se propone W\ Dios no personalizado, sin6nimo de fuer-
za en: 
a) los griegos bl Edad Media el Epoca Moderna. 

) 
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17) Introduce el manejo matemático en la F!sica: 
a) Galileo b) Newton e) Einstein. 

18) Conociendo con exactitud un momento premente, pode-- ( 
mos conocer el pasado y el futuro. 

19) 

a} Einstein b) Poincar~ e) Laplace. 

El mecanicismo es propio de: 
a) Los Griegos b} La.Edad Media 

( 
e) Epoca Moderna. 

20) El estado de reposo nos permite conocer la posici6n ( 
absoluta de un sujeto: 
a} Aristóteles b) Newton e) Einstein. 

21) Existe una relación o proporei6n entre la fuerza de 
la 9ravitaci6n y la masa de los objetos: 
a} Roemer b) Newton e) Einstein. 

22) Velocidad de la luz no es constante sino relativa al· 
movimiento de los objetos: 
a) Roemer b) Newton e) Einstein. 

23) La gravitación presupone que el comportamiento de una 
part1cula es similar al comportamiento del universo 
entero. 
a) reduccionisrno b} analogía e) equivoco. 

24) Afinnaciones en relaci6n a la entidad de .l?s objetos 
reales. 
a) onotolog!a b} epistemolog1a e} metaf!sica. 

25) Existe un orden intr!nseco en la realidad que e~ hom- ( .) 
bre revela: 
a) realismo b) racionalismo e) idealismo. 
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26) La necesidad de las proposiciones deriva de la univeE_ 
salidad. 
a) Aristóteles b) Plat6n el Kant. 

27) La universalidad deriva de la necesidad. 
a) Hu.me B) Arist6teles e) Kant. 

lt ·:-. 

28) Reducci6n de la ontolog!a a la epistemoloq!a. 
a) Plat6n b) Hegel e} Kant. 

29) El problema cr!tico del conocimiento surge cons ') 
a) Galileo b) Ar~st6teles e) Descartes. 

30) El conocimiento necesario lo obtenemos por abstrac
ción de los datos empiricos. 
a) Hume b) Hegel e) Arist6teles. 

31) El nexo causal no es emp!rico sino h~bito psico15gico. 
a) psicologismo b) racionalismo e) empirismo. 

32) Idealismo. ) 
a) realidad es su aparecer b) realidad educaciOn 
con el ideal c} realidad esencial no la podemos conocer. 

33) Se concibe un orden, una naturaleza, una jerarqu!a, ) 
ideales. 
a) Epoca Moderna b) Gr~egos e} Edad Media. 

34) La cuantificaci6n del movimiento mediante la f6rmula 
de la aceleraci6n la di6: 
a) Galileo · b) Newton e) Einstein. 

35) El concepto de infinito en la ciencia lo introdujo: 
a) El Renacimiento b) Newton e) Einstein. 
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36) Observó el que los indivíduos se reproducen m4s r!- ( 
pidamente que los alimentos y en la lucha sobreviva 
el m!s fuerte: 
a) Darwin b) Ma1thus e) Kimura. 

37) Las mutaciones no son neutras, el alelo nuevo que - ( 
substituye al anterior, tiene mayores posibilidades 
de sobrevivir. 
al Darwin b) Mal.thus c). Kimura. 

38) El nexo de necesidad en l.os fen6menos físicos es de 
carácter a 
a) ontol69ico b) detet:minista c) probabil!stico. 

39) Las hip6tesis en ciencia tienen carácter. ( ) 
a) ontológico b) absoluto e) probabil!stico. 

40) Por la necesidad ontológica, esta: 
a) Arist6teles b) Kant e) Descartes. 

41) Ley en física. 
a) Los hechos que son continqentes adquieren necesidad 
experimental bl Percepci6n de una esencia c) desubri 
miento de elementos que no pueden dejar de ser. 

(. ) 

42) El espacio y el tiampo son relati·.:os a l,: velocidad de } 
los objetos y a la percepción de una conc~~ncia. 
a) Teor1a de relatividad especir.J. b) teor!a de la re
latividad general e) teo:r1a d 1 .l campo unificado. 

43) La gravedad es producto de la tendencia de los cuerpos 
a seguir su movimi~nto uniforme y de las condiciones 
espacio-tiempo. 
a) Teor!a de la relatividad especial b) teor!a de la 
relatividad general e) teor!a del campo unificado. 

44) La critica al llamado •engaño premeditado: fue hecha 
por: 
!") Ptolomeo b} Copernico e) Kepler. 
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45) El primero que propuso el heliocentriscmo como m!s 
econ6mico fue: 
a} Kepler b) Gnlileo el Nicollis de cusa •.. 

46) El universo está escrito en lenguaje matem&tico: 
a) Galileo b) Giord¡µio Bruno e) Newton • 

. ; 

) 

47) El universo es un· todo inconexo y caótipo de impre-- ) 
sienes: 
a) Hume b) !<ant c) Hegel. 

. 48) El universo es un todo arm6nico y con intencionalidad: 
a) Arist6teles b) Santo TcnnAs e) Newton. 

49) El mOvil adquiere su fuerza del agente, la cual se h~ ( 
ce ya independiente del mismo. 
a) Arist6teles b) Edad Media e) Galileo. 

50) La teleoloq!a de la historia surqe con: ( 
a) Griegos b) Edad Media e) Marx. 

Sl) Que representan las instancias Ello, Yo y Super-Yo: 

52) Modelo topogr~fico de Freud: 
a) Ello, yo, super-yo b) impulso de vida y muerte 
e) Inconciente, preconciente y conciente. 

53) Las contradicciones de los polos antit~ticos son insu
perables. 
a) Hegel b) Marx e) Nietzsche. 
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54) Substituse la ontolo9!a por la l69ica; 
a) Hegel b) Nietzsche e) Feud. 

55) DesjuridizO al Estado y a1 poder haci~ndolos un fen6• 
meno de fuerza: 
a) Comte b) Marx e) Nietzsche. 

56) El suponer que el no.mero de fenómenos y experimentos ) 
es ilimitado fue de: 
a) Descartes b) Bacon e) comte. 

57) El argumento de las mareas para demostrar el movimién ( 
to de la tierra fue de : -
a) Newton b) Cop!\rnico e) Galileo. 

58) La hipótesis surge despu~s de verificada la experimea ) 
taciOn: 
a) verdadero b) falso. 

59) Los primeros principios son aquello que se obtiene ) 
aposteriori después de verificada la experimentac16n. 
a) verdadero b) falso. 

· 60) Qu~ es le que hace que el :inconciente no pueda emerger 
a la conciencia: 

61} Introduce e1 métodp comparativo en la ciencia pol!ti-
ca: 
a) Tocqueville b) Montesquieu e) Maquiavelo. 

62) Establece tablas de semejanzas, diferencias y relaci~ ( 
nes: 
a) co.mte b} Galileo e) Bacon. 
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63) La naturaleza hu.mana evolucionar! al romper con el .ob~ 
t4culo del pensamiento mitieo. 
a) Comte b) Marx e) .Maquiavelo;. 

64) La sociedad en su conjunto progresa a la manera de un ( ) 
orqanismo natural 
a) Comte B) Spencer e) Marx. 

65) El hombre es virtualmente humano hasta que lo actuali- ( ) 
za lo social 
A) Marx b) Hegel e) Spencer. 

66} Forrndla la 1ey de la entropta. 

· 67} ¿Qué es un sistema abierto? 

66) ¿Qué diferencia hay entre el ~todo de investigación y ( 
el de exposici6n de Marx?. 

69) El método inductivo se desarrolla con: 

a) El Renacimiento b) Bacon· e) AriGtOteles. 

70) Los conceptos para el realismo· son producto de: . ( 
a) la aprehensi6n b) la intuici6n e) La construcci6n • 

. . 
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71) ¿Por qu~ para Freud siempre habrá choque entre indivi
duo y sociedad? 

72) ¿Cu21.nt~s clases de realismo existen para Hessen? 

73) Concibieron u.na f!sica.est4tica: 
a) Griegos b) Edad Media e) Newton. 

74) El arte fue fundamentalmente visual para: 
a) Griegos b) Edad Media e) Israel. 

( 

15) ¿En qu~ se distingue la filosof!a de la ciencia social?( · ) 

76) Descartes propuso el escepticismo ce3mo: ( ) 
a) m~todo b) consecuencia d~ su sistema 
e) premisa apriori. 

77) Concepción ctcli~a de la historia. ( 
a) Griegos b) Epoca Moderna 

e} Epoca conternpor~nea. 

78) ¿Cuáles son las formas apriori de la sensibilidad en Kant? 
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79) El método para conocer, universal y necesariamente ( 
es válido para todo intelecto humano: 
a) Kant b) Aristóteles e) Santo Tcmls. · 

SO) ¿Por qué en el ~.atodo de exposici6n, Marx comienza con 
el concepto de mercanc!a? 
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ANEXO: 'FA.~TASIAS PREVIAS. 

El sontido de registros las fantas1as previas al trabajo con 

los alumnos, fue el de contar con una informaci6n de loa obst4c~ 

los que se creer1a encontrar durante el mismo, para asi confron

tarlos posteriormente con las ~ituaciones de hecho y los result~ 

dos finales. 

Juan Carlos. 

La idea principal de presentarnos el primer d!a de clases 

fue sondear las caracter!sticas que p~esentar!a el qrupo, como 

por ejemplo: el n<lrnero, de alumnos que lo formaban, qu~ era lo 

que m!a les preocupaba, que preguntas hac!an, etc. 

Al entrar al sal6n capté un desconcierto por parte del 9~u

po, ya que en un principio no sab1an que ya era el adjunto. 

Cl.lando me presente ante ellos pregunt~ron inmediatamente por la 

profesora, a ellos les angustia gue sean los adjuntos los que 

carguen con todo el peso de la clase. ~nsist! que no aer!a as!, 

sino que trabajar!arnos en conjunto, al decir este se tranquiliz~ 

ron. Después, en un ca..~ulo de preguntas, pude observar que su 

preocupaci6n básica era c6mo se calificaría y la forma de loa ex~ 

m~nes. 

Por otra parte, el grupo quer!a que se le firmara la hoja 

de inscripción cuanto antes, debido a que la mayor!a ten!a miedo 

de quedar fuera del grupo. (Pregunta de Mar!a Luisa) ¿Cu!l es 

tu fantasía de por qu~ tanto interés? En un principio asistir 

por asistir, no hab1a un claro interés, ya que se desconecta el 
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contenido del curso, o bien, curiosidad, necesidad debido a que 

la. materia es obligatoria. (Pregunta de Maria Luisa) ¿Qud impre

sión les diste? Intenté trasmitir sequridad. Primero, explicando 

que habr!a una coordinaci6~ maestro-adjuntos y q~a se trataba a.e 

un nuevo sistema de trabajo académico, sent! temor de si ~dr!a

inos controlar a un grupo tan grande. 

En la siquiente clase, la impresión que tuve cuando Marta 

Luisa mencionó el plan de trabajo en toda su extensión, fue que 

el grupo qued6 conforme. (Pregunta de Maria Luisa) ¿QuG opinás 

del trabajo en equipo de los alumnos.? Mi opinidn es positiva 

por un lado, porque hay mayor comunicaci6n con sus propios comp~ 

ñeroa, y, por el otro lüdo, es negativa ya que muchas veceD on -

esta forma de trabajo s6lo un integrante del equ.ipo es el que tr~ 

baja y los otros están al rnárgen de éste. Por tal raz6n es impo~ 

ta.nte cuidar que no suceda éste en los subqrupos •. 

El planteamiento del curno me result6 muy atractivo, pienso 

que es una ex~elente experiencia, debido a que cada uno de noso

tros tendrá su propio gr1.ipo. Ahora bien, mi principal temor 

-cuando se plane6 el sistema de trabajo- en relación al tamaño 

del grupo que el trabajo pod!a sobrecargarse excesivamente e imp~ 

sibilitar el seguir adelante con los prop6stios planeados. Desde 

el principio, imaginé que el grupo no seria pequeño, pensando que 

el nuevo método de trabajo atraerta la atención de los alumnos, 

po.r otra parte,· me pas6 por la mente la idea de que si no estar!a 

l':"tOS considerando al grupo como "conejil.los de .í.ndias". El nfunero 
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de alumnos que ere! necesario para el nuevo método fueron aproxt 

madamente 120, ya que de esta manera nos tocar!an 30 alwnno1 por 

cada uno1 este es un buen n11mero para trabajar. (Pregunta ~e -

Maria Luisa) ¿Cuáles son tus temores en este momento? Ninguno 

francamente, sólo el que vaya a ser bastante trabajo. (Pregunta 

de Karia Luisa) ¿y lo masivo? Pienso que, como somos cuatro po

de:nos trabajar sin dificultades. 

Por otra parte, los alumnos no conoc!an a la profesora titu 

lar, y por tanto no oabían tampoco del sistema de trabajo1 me pr~ 

gunta.ban cómo seria este. Otra pregunta muy frecuente fue acerca 

de que si Maria Luisa asitia a las clases o no, es decir, si los 

adjuntos tendr!an toda la responsabilidad del curso. Les expli--

qué en forma general como aer1a el curso. 

El lunes de la primera clase, cuando vi a tanta gente pens~; 

¿Cómo vamos a controlarlos? Todos querían ser lo~ primeros en -

apunta:rse; ha.b!a mucho alboroto, ten!a el temor de c6mo organizar 

el grupo y también acerca del problema del espacio. Necesitaba

rr~s un sa1ón más grante, tanto para las clases magísteriale~ corno 

para las reuniones subgrupales. En cuanto al curso, temo qua no 

lleguemos a cumplir con loa objetivas p~opuestos, y tambi~n, que ,,. 
el curso no se pueda llevar bien y que la gente deje de asistir 

.-por indiferencia frente al mismo.· 

Arturo 

El curso de Metodolog!a me llam6 ·mucho la atención, ya que 

las otras ayudant!as dadas también con Maria Luisa, fueron para 

las materias de Teor!a Social y Psicoanálisis y.Sociedad. Ahora 
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se impon!a un nuevo panorama, este de principio ya era atractivo. 

El curso y el sistema de trabajo requerían de un nuevo esfuerzo 

en nuestra participaci6n. Al principio la manera como se·traba

jar!a me pareció un poco extraña, tal vez por que no entendía muy 

bien el sistema de trabajo; sobre todo el uso did~ctico de las -

dramatizaciones. Esta confusi~ me pareció natural. En realidad 

temía que los efectos deseados no se.lograban con esta nueva foE 

ma de participaci6n. Sin embargo, me result6 muy atractivo ya 

que resultaba para mí algo inovador corno recurso pedagógico y s2 

bre todo si se tiene en cuenta, que la materia para la mayoría 

es dificil y compleja. 

Por otra parte, en re·1aci6n a nuestra actividad con el gru

po, creo que da un nuevo giro a lo que normal.mente realizan lós 

adjuntos. La planeaci6n detailada del sistema de trabajo me dió 

mucha seguridad y evitó que sintiera temor frente a lo rnaerivo del 

g·rupo. Mis espectativas en general son muy optimistas. 

Mar!a Luisa 

En priwera instancia, tuve entusiasmo de poder realizar.lo 

que se estaba cocinando tiempo atrás,. desde que comencl§ a dar C:l,! 

ses en la Facultad. Sab1~ que contaba con Diego, Juan Carlos y 

Arturo, y eso me tranquilizó, porque hemos trabajado muy bien· en 

varios semestres. 

Como conclusi6n final vimos que todos nos ser.tiamos sobrede 

mandados pox- los alumnos y que ello .nos hacia sentir ineficaces 

e impotentes en algunos momentos# lo mismo que también desperta-
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ba en nosotros fantas!as de omn~potencia, es decir, de considerar 

el curso como el mejor, de ser 1os mejores coordinadores, da tener 

los mejores alwnnos. 
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ANEXO: RESULTADOS DE LOS CUESTIONARIOS. 

1) TEMA: CONOCIMIENTOS SOBRE METODOLOG:IA. 

CATEGORIAS. 

A. SI BABIA· CONOCIMIENTOS PREVJ:OS. 

B. 
c. 

NO HABIA CONOCIMIENTOS PREVIOS 

CONOCIMIENTOS CONFUSOS 

TO'l'AL 

2) TEMA: ESPECikLIDAD QUE SEGUIRAN. 

CATEGORIAS. 

A. RELACIONES INTERNACIONALES 

S. CIENCIAS DE LA COMUNICACION 

C. CIENCIA.POLITICA 
O. ADMINISTRACION PUBLICA 

E. SOCIOLOGIA 

'l'O'l'AL 

3) TEMA: ESPECTATIVAS DEL CURSO. 

CATEGORIAS. 

A. OBTENER CONOCIMIENTOS EN RELACION 

A 50 FUTURA ESPECI.f\LIDAD 

B. CONOCIMIENTOS FORMATIVOS 

C. ESPECTATIVAS ESTEREOTIPADAS 

D. OTROS 

4) TEMA t TEMORES FM:NTE AL CURSO 

CATEGORIAS. 

A. PERSONALES 

B. MATERIA 

C. OTJtOS 

D. NINGUNO 

• Sl = 
S2 = 
53 

G "' 

'!'OTM. 

Subgrupo de Arturo Ballesteros 
Subgrupo de Diego Murillo. 
Subgrupo de Juan Carlos rérez 
Grupo total. 

61 
12 

30 

58 

100 

34 
51 

g 

3 

3 

100 

l4 

42 

44 

o 
100 

65 

26 

si 
2U 

S3 
43 

42\ 12 

..ill_ _ft_ 
100\ 100 

241& 
371& 

g 

24 
l'l 27 

24' 29 

..B.L ...!!.... 
100\ 100 

3 

75 
46% 6 

--2.L __!!__ 
100% 100 

6-7\ 34 

21\ . 24 

9 O\ 42 

o 12\ o 
~~- -~~ ~ 

100 100\ 100 

G* 
27 

26 

47 
100 

22 

37 

14 

19 

_!_ 
100 

8 

62 

32 

_!_ 
100 

SS 

24 
17 

4 

100 
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S) TEM.A: CONOCIMIENTOS FORMATIVOS GENERALES. 

CATEGORIAS • 
Sl 52 Sl G 

A. SI HABI:A 31 24~ 52\ 26 
B. NO HABI:A 27' 49, 12\ 30 
c. CONFUSOS 70\ 27\ 36\ 44 

TOTAL 100\ 100 100 100 

6) TEMA: ¿POR QUE SE ESTUDIA :EN LA.lJNAM? 

CATEGORIAS. 

A. POR PR.ESTJ:GIO 45 38\ 46 43 

B· • POR MOTIVOS ECONOM:tCOS 14 15\ 14 14 
c. OTROS _!!_ 47\ _!L _!.!... 

TOTAL 100 100\ 100 100 

7) TEMA: DIFICULTADES EN LOS ESTUDIOS 

CATEGORIAS • 

A. COMPLEJIDAD DE LAS MATERIAS 28 1.9\ 33 27 
B. FACTORES DE ANSIEDAD o 3\ 12 5 
c. LLEGAR A LOS CURSOS CON DEFICIENTE 47 22\ 26 32 

PREPAAACION. 

D. NlNGU1'4 PROBLEMA 5 10\ 12 9 

E. DEFICIENCIA DE LOS MAESTROS s 6i 7 6 

F. OTROS ~ 40\ ...!.L ...lL 
TOTAL . 100 1ooi 100 100 

8) TEMA: ¿POR QUE DE LAS DIFICULTADES? 

CATEGORIAS. 

A. PERSONALES .63 75\ 66 68 

B. MATERIA 31 11'' 17 20 

c. NINGUNO 6 14' 17 12 

TOTAL 100 100'l ·100 100 
, 
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·~ 

9) TEMA: LINEAS DE INTERES 

CATEGORI AS • ~ z 
Sl. S2 S3 G -~ 

¡ 

A. PROBLEMAS SOCIALES 46 28\ 31 35 

B. PROBLEMAS DE COMUNICACION s 25, 26 19 

c. PROBLEMAS HUMANISTICOS s 7' 7 6 

o. PROBLEMAS POLITICOS 6 1.0\ 17 11 
E. OTROS 31 25\ i 21 
F. PROBLEJ.<-l!..S ECONOMICOS 5 Sl 12 7 
G. NINGUNO _L ~ _L --L 

TOTAL 100 100\ 100 l.00 

10) 'l'EMA: CONOCIMIENTO DE LAS LINEAS DE INTERES 

CATEGOlUAS. 

A. SI SABE 3 49' 32 28 
B. NO SABE 63 30, 52 48 

c. CONFUSOS 34 21\ lG 24 
TOTAL 100 1009; l-00 100 

11) TEMA: ¿POR QUE ELIGIERON QUEDARSE EN EL GRUPO? 

CATEGORIAS. 

A. LES GUSTO EL PROGRAMA 62 5211 52 SS 
B. POR RECOMENDACION DE 11MIGOS 26 35\ 27_ 30 

c. POR ll.ECOMENDACION DE MAESTROS 12 3\ o 5 

o. POR E~CCION AL AZAR o 3\ o l 

E. oTROS o n. 21 9 

TOTAL 100 100\ l.00 100 

12) TEMA: ALUMNOS QUE HAN TRABAJADO EN EQUIPO 

C:ATEGORIAS. 

A. SI HAN TRABAJADO 100 100\ 100 100 

B. NO HAN TRABAJADO o oi o o 
TOTAL 100 100\ 100 100 
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13) TEMA: DIFICULTADES OE TRABAJAR EN EQUIPO 

CATEGORIJ\S. 

A. DIFICULTADES DE INTEG~CION CON 

COMPAflEROS 

B. SE REALIZA TRABAJO DESIGUAL 

Sl, 

43 

40 

S2 Sl 

6 

56 

G 

21 

48 
C. NINGUNA DIFICULTAD . ·-. ~ 4 14\ 29 16 
D. MOTIVOS PERSONALES 13 O\ 9 7 
E. OTROS 

TOTAL 

_ _L 24\ 

100 100\: 

_ _L. s 
100 100 

14) TEMA: ACIERTOS DE TRABAJAR EN EQUIPO 

CATEGORIAS. 

A. SE PERMITE MAYOR RELACION CON 

COMPFillEROS 

B. SE TIENE MAYOR APROVECHAMIENTO 

C. SE TIENE MENOS TRABAJO 

- O. SE TIENE MAYOR APREfü)IZAJE 

E. INESPECIFICOS O ESTEREOTIPADOS 

F. OTROS 

15) TEMA: TEMOR FRENTE A LOS EX.AMENES 

CATEGORIAS. 

A. FACTORES DE ANSIEDAD 

25 

50 

10 

13 
2 

o 
100 

14 

B. TEMOR DE NO TENER BUENA PREPAR.ACION 45 

C. NINGUN MIEDO 14 

O. EVALUAC!ON INJUSTA O NO TENER CLA

ROS LOS PARAMETROS DE COMO SE EVA-

LUARA 14 

E. DE QUE SEA DIFICIL LA MATERIA 

F. FALTA DE TIEMPO PARA PREPARARSE 
G, OTROS 

TOTAL 

9 

4 

o 
100 

15\ 22 
40\ 9 

12% 6 

0% 49 
25\ o 

_i!.._ 14 

100% 100 

23% 

231/; 

12% 

6% 

3\ 

3% 

30\ 

100\ 

25 

12 
9 

30 

o 
15 

9 

100 

21 
33 

9 

21 
9 

7 

100 

21 
27 

12 

16 
4 

7 

13 

100 
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16) TEMA: RENDIMIENTO EN LOS ESTUDIOS 

CATEGO!UAS. 

A. BUENO 

B. REGU~R 

c. .MALO 

o. OTRO 

TOTAL 

17) TEMA: CORRIENTE .IDEOLOGXCA 

CATEGORIAS. 

A. NINGUNA 

B. MARX:tSTA 

C. OTRAS 

D. CAPITALISTA 

Sl 

38 
59 

3 

o -100 

S2 

69\ 

25\ 

6' 

º' -
100\ 

S3 

SS 
42 

3 

--2-
100 

66 54\ 71 
g 20\ 11 

15 6\ 4 
_!.Q_ 20% 14 

100 1ooi 100 

18)., TEMA: DEL POR QUE DE SU CORRIENTE IDEOLOGicA 

CATEGORU\S • 

A. SI SP..BE 

B. NO SABE 

C. CONFUSO 

o 
90 

10 

100 

20% 

60% 
20\ 

100% 

19) TEMA: DIFICULTADES AL REALIZAR SUS LECTURAS 

CATEGORIAS. 

A, NO TENER EL MrlTElUAL 

B. DIFICULTADES DE CONCENTRACJ:ON 

C. NINGUNA 

D. NO TENER TIEMPO PARA REALXZAJU.A 

E. NO ESTAR DE ACUERDO 

2 

34 

o 
o 
7 

º' 30\ 

13\ 

º' 
º' 

14 

29 

47 

100 

13 
27 

21 
l.2 

o 

G 

54 

42 

4 

_.!!,_ 
100 

64 

13 

a 
_!L 
100 

11 
63 

26 

100 

15 
30 

11 
4 

2 
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Sl 52 S3 G 

F. DIFICULTADES DE RETENER EL 

MATERIAL 41 27\ 18 29 
G. OTRAS _!L 30\ -L. ...!L 

TOTAL 100 

20) TEM.A: DIFICULTADES CON LOS MAESTROS 

CATEGORIAS • 

A. NINGUNA 

.B. FALTA DE COMPROMISO DEL MAESTRO 

C. AUTORITARISMO 

D. SU FALTA DE PREPARAClON 

E. QUE LOS MENOSPRECIE 

F. QUE SON MUY EXIGENTES 

39 
15 

6 

3 

6 

13 

100\ 100 

63 

o 
13_ 

9 

o 
g 

G. OTROS 18 ..l.!!... _!_ 
TOTAL 100 100, 100 

21) TEMA: ACIERTOS EN LA RELACION CON LOS MAESTROS 

CATEGORii\S. 

A. BUENA COMUNICACION CON ELLOS 

B. SU COMPROMISO: FLEXIBILIDAD Y 

RESPETO 

C. NINGUNA 

t>. OTROS 

TOTAL 

60 

15 

6 

-1.2_ 
. 100 

57' 

17\ 

6\ 

20\ 

100\ 

48 

26 

20 

_L 
100 

100 

49 

8 

10 

5 

2 

10 

~ 
100 

55 

19 
11 

_!L 
100 
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CUESTIONARIO I:I 

1} TEMA: OJ:FrctJLTADES EN LAS LECTURAS. 

CATEGORIAS. 
Sl S2 Sl G 

A. DIFICULTADES PARA COMPRENDER 84 71\ 71 73 
s. NINGUNA 8 13\ a 10 
c. FACTORES EMOCIONALES o º' 3 1 
o. FALTA DE CONOCIMIENTOS PREVIOS 4 16' 18 13 
E. OTROS 4 º' __!_ __..!,_ -

TOTAL 100 100\ 100 100 

2) TEMA: TEMORES ltESPECTO A LA PAR'l'E FINAL DEL CURSO 

CATEGORJ:AS. 

A. NO APRENDER "NADAª 30 25\ 38 34 

B. NINGUNA , l. 7 32\ 25 25 
c. LA CALIFICACION 40 16\ 21 26 
o. LA APLICACION DE LA MATERIA EN SU 

ESPECIALIDAD 3 7' 8 6 

E. FACTORES DE ANSIEDAD o 3\ o 1 

F.. OTROS ._!2_ " e 8 

TOTAL 100 100\\ 100\ 100 

3) TEM.J\: DIFICULTA.DES A LA MITAD DEL CURSO 

CATEGORIAS. 

A. SI 54 59% 25 46 

B. NO 46 41% 75 2..L -
TOTAL 100 100\ 100 100 
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4} TEMA: ¿CUALES SON LAS DIFICULTADES A LA MITAD DEL CURSO? 

CATEGOR'IAS. 

A. NINGUNA 

B. PERSONALES, FACTORES DE ANSIEDAD 

C. DIFICULTADES CON LA MATERXA 

D. DIFICULTADES EN LA LECTURA. " 

E. OTROS 

TOTAL 

Sl 

42 

8 

34 

16 

_Q_ 
100 

52 Sl 

41' 74 

3' 4 

31' 9 

11\ 9 

...!!!._ 4 
100\ 100 

5) TEMA: ¿EN QUE TE HA DECEPCIONADO EL CURSO? 

A. 
B. 
c. 
D. 

CATEGORIAS. 

EN NADA 
FACTORES DE ANSIEDAD 
DIFICULTAD CON LA MATERIA 

OTROS 

TOTAL 

72 

8 

12 

8 

100 

59' 

º' 24' 

.2:2L 
100\ 

71 
8 

o 
21 ......-

100 

6) .TEMA: lPODRIAS DISMINUIR TU CAPACIDAD DE TRABAJO? 

CATEGORIAS. 

A. SI 

B. NO 

16 
84 

100 

" 21 
93\ 79 

100% . 100 

7) TEMA: MODIFICACIONES QUE.SE IMPONDRIAN EN EL CURSO 

CATEGORIAS. 

A. NINGUNA 
B. MAS AYUDA POR PARTE DEL MAESTRO 

PARA DESARROLLAR SU CAPACIDAD CRI

TICA. 

C, HACER INVESTIGACION 
D, MENOS ALUMNOS 

so 

18 

o 
o 

27\ 80 

4 

o 
4 

G 

52 

s 
25 
12 

_L 
100 

67 

6 

12 

...!.!... 
100. 

15 

_!!... 
100 

52 

10 

2 

2 
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51 S2 53 G 

E. IR MAS DESPACIO 11 22\ 4 13 
F. OTROS .J.L -2!.L _..!_ 2.L 

TOTAL 100 100, 100 100 

8) TEMA: su INTEGRACION AL CURSO 

CATEGORIAS • . ·. 

A. SI 52 46' 62 53 
B. NO 39 27\ 2S 30 
c. POCO 9 27\ 13 17 
o. OTRO o º' o --!... 

'TO'.t'AL 100 100\ 100 100 

9) TEMA: CRITICAS AL COORDINADOR DEL SUBGRUPO 

CATEGORIAS. 

A. NINGUNA 75 79% 71 7~ 

B. QUE PARTICIPAN MAS 4 0% ·13 s 
c. fYrRAS ...!!_ 22\ -1:!... 2L 

TOTAL 100 100\ 100 100 

10) TEMA: ¿PARTICIPAS? 

CATEGORIAS. 

A. SI 21 32\ 21 25 
B. NO .-12- ~ -1!... ..2.L 

TO'l'AL 100 100\ 100 100 

11) TEMA: <.POR QUE NO SE PARTl'.CIP.A? 

CATEGORJ;AS. 

A. POR TIMIDEZ 31 45\ 44 40 

B. SENSACION DE RIDICULO POr.QUE SUS 
OPINIONES NO VALGAN 38 27\ 41 35 
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C. GRUPO NUMEROSO 
D. DIFICULTADES DEL MATERIAL O TEMA 

E. arROS 

TO'l'AL 

12) TEMA: TEMOR FRENTE A LOS Ex.AMENES 

CATEGORIAS. 

A. NO TEME 

B. FACTORES DE ANSIEDAD 

C. FALTA DE CONOCIMIENTOS 

D. arROS 

Sl 

14 

10 

__]_ 
100 

30 

54 

16 

__Q_ 
100 

S2 

S\ 

Si 
18\ 

100\ 

Sl 

5 

s 
5 

100 

41' 54 

41 31 

18• 15 

.....Q!.... __Q__ 
100, 100 

13} TEMA: ¿CUANDO SE PIERDE :m'l'ERES POR LA CU.SE? 

CATEGORIAS. 

A. CUANDO POR EL EXCESO DE INFORMACJ:ON 

YA NO SE PUEDE SEGUIR COMPRENDIENDO 34 46\ 

B. EL RUIDO DE LOS COMPMEROS 4 3\ 

C. PERSONALES 32 · 16\ 

D. NUNCA PIERDE EL INTERES 15 16' 

E. arnos ..12._ 19\ 

100 100% 

14) TEMA: ¿HAN QUEDADO CLAROS LOS TEMAS DEL CURSO?. 

CATEGORIAS. 

A. SI 

B. NO 

59\ 

7 

33 

13 

31 

8 

15 
100 

42 

8 

C. POCO 
'l'OTAL 

50 

o 
so 

.100 

_i.!L 50 

100\ 100 

G 

s 
6 

.1:.L 
100 

42 

42 

16 
o 

100 

38 

7 

7 

13 

16 
100 

so 
s 

45 

100 
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15) TEMA: CONEXION DE LA MATERIA CON EL TRONCO COMUN 

CATEGORIAS. Sl 52 S3 G 

A. SI 67 82\ 87 89 
B. NO 33 28\ ....!L. 21 

TOTAL 100 100\ 100 100 

16) TEMA: ¿QUE MATERIAS? 

CATEGORIAS • 

A. TEORIA SOCIAL 54 52' 34 47 
B. HISTORIA 8 11' 8 9 

c. CON TODA LA FORMACION BASICA s 23\ 46. 25 

o. NINGUNA 33 ..l!!_ 12 19 

TOTAL 100 100\ 100 100 

17) TEMA: DIFICULTADES DE TRABAJAR EN UN GRUPO MASIVO 

CATEGORIAS. 

A. SI 88 76\ 54 73 

.B. NO _g__ 2!L 46 __!!_ 
TOTAL 100 100\ 100 100 

18) TEMA: ¿QUE DIFICULTADES? 

CATEGORIAS. 

A. DIFICULTADES DE CONCENTRACION 34 26\ 29 30 

B. DISMINUYE EL INTERES 22 O\ 21 14 

c. DIFICULTAD DE COMPRENSION 11 4' 7 7 
D. OTROS ll 22% 29 21 

E. FALTA DE ESPACIO 22 48\ _!.L 28 

TOl'AL 100 100% 100 100 
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19) TEMA: SUGERENCI1\S PAAA EL TRABAJO DE SUBGRUPOS 
CATEGORIAS. 

S.1 52 S3 G 
A. NINGUNA 67 59, 79 68 
B. EL QUE SE FOMENTE MAYOR PARTICI- 12 14' 13 13 

PACION. 
c. INTERCAMBIO DE COORDINADORES o 3\ 4 2 
D. OTROS . 

-11... ..llL 4 ..ll,_ 
TOTAL 100 100\ 100 100 

20) TEMA: ESCUELA DE ORIGEN 

CATEGORIAS. 

A. ESCUELA OFICIAL 8 3' 8 6 

B. PREPA UNAM 34 26\ 42 34 
c. CCH 42 40\ 46 43 

D. ESCUELl\ PARTICULAR 16 20\ o 12 
E. PROVINCIA o lH _L ..;_L ---

TOTAL- 100 100\ 100 100 

21) TEMA: ROB LEMA DE LIDERAZGO EN El. CURSO 

CATEGORIAS • 

A. SI 12 14\ 4 10 

B. NO 88 86' ...!L ...!L 
100 100\ 100 100 

22) TEMA: AC'IERTOS EN EL SISTEMA DE TRABAJO 

CATEGORIAS. 

A. MANEJO DE SUBGRUPos· 25 23\ 41 30 

B. ATENCION PERSONALIZADA 25 20% 36 27 

c. CLASES DEL MAESTRO 22 10% l4 17 

º· MATERIA INTERESANTE 28 1si 9 18 

E. OTROS o 23% o 8 --- -
TOTAL 100 100% 100 100 
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23) TEMA: TRABAJAS BIEN EN TU SUBGRUPO? 

CATEGORIAS. Sl S2 Sl G 

A. SI 88 76\ 96 87 

:a. NO e 24\ Q 11 

c. REGULAR 4 _Q,L ...!_ _!_ 
TO'ZAL 100 100\ 100 100 
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4) TE."1.A: ESPECTAT!VAS ECONOMXCAS 

CATEGORIAS. 

A. SOBREVXVIR 

B. BUENAS 

C. MALAS 

O. CONFUSO 

E. OTRAS 

Sl 

4 

20 

o 
76 

Q 

100 

52 53 G 

24\ 57 28 

27, 14 20 

13\ a .e 
36\ l.0 41 

--2.!_ -12_ __]_ 
100, 100 100 

5) TEMA: RELACION DE LA MATERIA CON XNQUIETUDES PERSONALES 

CATEGORIA. 

A. NO TIENE RELACION 

B. SI TIENE RELAC'.!ON 

C. EN RELACION A LA FORMAC:tON BASICA 

D. COMO ELEMENTO FORMATtyO 

'l'OTAL 

16 

4 

16 
64 

100 

S\ 

48 

18 

5 

10 13 14 

.21L ..!.!__ ~ 
100\ .100 100 

·f>) TEl-iA: POSIBLE Al?LICACION DE LA MATERIA CON LA 

ESPECIALIDAD. 

CATEGORIA. 

A. s:r: 
'B. NO 

C. POCO 

TO'l'AL 

36 

32 

2L 
100 

7) CONOCIMIENTOS SOBRE SU FUTURA ESPECIALIDAD 

CATEGORIAS 

A. SI 

B. NO 

C. POCO 

TOTAL 

28 

4 

68 

100 

81 
s 

60 

12 

~ ....!L 2L 
100% 100 100 

46% 

0% 

54% 

100\ 

29 34 

o l. 

2L 65 

.100 100 
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8) TEMA: ¿POR QUE $E ESCOG10 ES.A ESPECIALIDAD? 
Sl S2 

CATEGORIAS • 

A. INTERES LABORAL 

B. 
c. 
D. 

INTERES ECONOMICO 

El"~CIONAL O PERSONAL 

OTROS 
TOTAL 

29 
o. 

63 

_L 
100 

9) TEMAt 'l'EMORES RESPECTO A LA ESPECIALIDAD 

CATEGORIAS. 

A. EN RELACION A ASPECTOS" I.J\BORALES 

B. EN RELACION A ASPECTOS ECQNOMICOS 

C. DEFICIE?-.'TE PREPARACION ACADEMICA 

D. NINGUNA 

E. OTROS 

TOTAL 

10) TEMA: CRITICAS AL TRONCO COMUN 

CATEGORIAS. 

A. MALA INTERRELACION DE LAS MATERIAS 

B. BUENA INTERREI.ACION DE LAS MATERIAS 

C. MALA INTERRELACION CON LA ESPECIALI
DAD. 

D. BUENA INTER.."'U::LACION CON LA ESPECIAO 

LIOAD. 

E. NINGUNO 

F. OTROS 

44 

o 
20 

4 

32 

.100 

44 

o 

.16 

o 
24 

16 

100 

28\ 

S\ 

64' 

S\ 

100\ 

54' 

3% 

2S'i 

7~ 

11% 

100% 

5~ 

º' 
30\ 

5\ 

30% 

30\ 

100\ 

53 

s 
o 

95 

_Q_ 
100 

G 

20 

2 

74 

_L 
100 

24 .u 
o 1 

48 31 
g 7 

_lL 20 

J.00 l.00 

33 

o 

l.9 

o 
l.9 

29 

100 

27 

o 

22 

2 

24 

25 

l.00 
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11} TEMA: CARENCIA DE INFORMACION DE LA ESPECIALIDAD 

CATEGORIAS. 
S.1 52 53 G 

A. DEF!CIENTE INFORMACION DE ASPECTOS 
LABORALES 27 31\ 20 26 

B. DEFICIENTE INFORMACION DE ASPECTOS 
ECOSOMICOS. 26 29\ o 18 

c. DEF!CIENTE INF'ORMACION DE ASPECTOS 
ACADEMICOS 35 31\ 28 32 

D. NUiGUNO 10 3\ 48 20 

E. OTROS _L ___!L 4 _L 
TO'ZAI. 100 .100\ l.00 100 

l.2} TEMA: MEJORAS AL CURSO DE KETODOLOGIA 

CA 'l'E.GORl:AS • 

A. NINGUNA 45 41% 62 49 

:s. QUE SE HAGA LA MATERrA MENOS 

DIF:!CIL 24 9' 10 14 

c. QUE SE LES HAGA PARTICIPAR MAS 9 9\ 28 15 

.D. OTROS 24 41% o 2L 
TO'l'AL 100 100% 100 100 

13) TE."1.A: SE SIGUEN TRABAJANDO LOS TEMAS TRATADOS EN 
LA CLASE. 

CATEGORIAS. 

A. SI 36 32\ 10 26 

B. NO 40 36% 40 39 

c. ALGUNOS 24 32% _1Q_ 2L 
TOTAL 100 .l.00\ 100 100 
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14) TEMA: ¿CUALES? 

CATEGORIAS. 
Sl 52 - 53 G 

A. HES SEN 30 15\ 32 26 
B. KUHN 9 15\ .11 12 

c. BUTTERFIELD 30 10\ 21 20 

D. VED MEHTA .• :. 9 5\ 10 8 

E. OTROS .2.L 22.L 2.L 2L 
TOTAL 100 100\ 100 100 
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