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Introduce ión. 

" Propuesta de un Centro de Didáctica en la Universldad Cris 

tóbal Colón: Veracruz, Ver. "es el nombre de la Tesis que he desa 

rrollado y que presento a consideración del honorable jurado !nte· 

grado para mi exámen profesional de Licenciado en Pedagogía; espe· 

rando que este trabajo refleje suficientemente los conocimientos· 

necesarios para obtener el título que ha de permitir ejercer mi -· 

profesión. 

Los Centros de Didáctica han nacido en el seno de la Univer-

sidad, como organismos de apoyo a las funciot>':~ de l:i misma: Docen 

cia, Invealigación y Extensión¡ por ello hablar de una prouesta de 

un Centro de Didáctica implica necesariamente hacer referencia al-

ámbito universitario. El primer capítulo, que se presenta con el -

nombre de " Universidad-Sociedad ", asume dicha responsaLilidad • 

y es una parte introductoria que 1rc1s mueott'a de una forma amplia • 

el panorama de nuestra educación superior. En ou apartado histórl 

co se describen las etapas más relevantes por las que ha pasado la 

universidad desde la época de la Colonia hasta nuestros días¡ pre· 

tendiendo con ello encontrnr un marco de referencia que apoye la • 

relación ex!stente entre Universidad-Sociedad¡ cabe sefialar que no 

persigue ser un análisis profundo y exhaustivo del tema y que su -

valor radica en señalar a través de la descripción de hechos h!st~ 

ricos algunos de los efectos qur, ha ocacionado la Sociedad en la • 

educación y cómo ésta última, a su ver. !la sido un instrumento 



de cambio socia~ a trav&s de la concientlzacl6n de grandes 

educadores. Esto permite aseverar que la Universidad surge,-

se constituye y desarrolla dentro de la Sociedad y que no ~s 

un ámbito aislado y ajeno a la misma; ambas adquieren un com 

promiso: el de ésta última estriba en dar apoyo, impulso y -

sostén para que las actividades educativas se desenvuelvan 

con eficacia y el de la Universidad tiene como funcioneo es-

cenciales el enseñar, investigar y extender el conocimiento-

para beneficio de su comunidad. Dichas funciones son exp\ic~ 

das en el segundo apartado de este capítulo, centrandose ún! 

camente en el " deber ser "; es decir, en lo que se plantea 

como ideales universitarios, por ello se hace necesario en 

el Último apartado, dar a conocer loa principales problemas-

que han obstaculizado el desarrollo de dichas funciones uni-

versitnrias; aquí podemos analizar a nuestra educaci6n supe-

rior e.orno 11 m icr.osietemn ' 1 ( como una parte de nuestro al~ 

tema social ) que refleja la pr.oblematica general que vivi-

mos como país, por ello se menciona la masl~ icacl6n y centr~ 

llamo educativo, la ineficaz planeaci6n, la dependencia cul-

tural y tecnol6gica, la improvisación docente etc. Tanto --· 

éste último punto como los dos anterioreo nos dan una visión 

global de nuestra educación superior que permite ubicarnos -

en nuestra realidad y comprender los posteriores capítulos. 

El segundo capítulo presenta una de las soluciones --

adoptadas por las universidades para apoyar sus funciones; 
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" Loa .ce-ntroe de Didáctica "• donde ee deocribe brevemente-

la formación docente ( punto medular de los miomoe ) ; eua

tendenciaa teóricao y debido a la imposibilidad de deacribir 

todos loo Centroo; se presentan 6nicamente cuatro de elloe,

como una muestra repreoentatlva: el Centro de Didáctica de -

la Universidad Nacional Autónoma de México, por representar

uno de loa primeros intentos organizadoo sobre servicios de

formación y actualización docente; el Centro de lnvestigaci~ 

nea y Servicioo Educativos, por oer un organismo que contl-

núa con la labor del Centro de Didáctica de la UNAM y que ha 

adquirido haoto la actualidad gran Importancia y trascenden

cia a nivel nacional y en el extranjero; el Centro de llidác

tica de la Univeroldad Iberoamericana por representar el es

fuerzo de loe particulares para apoyar la formación y actua

lización del prof eoorndo y porque nou muestra una muy parti

cular tendencia teórica en que oustenta cada una de suo acti 

vidadea educativao ( reoponde a su ideario filosófico ) y

finalmcnte el Departa•ento de Formación de Profesores de la

Unlveraidad Veracruzana que se ha elegido por ser un organi~ 

mo que proyecta lo que el Eotado ha realizado en este campo

y porque ademáo es el único organismo que ee ocupa de la f or 

mación y actualización en todo.el á~bito educativo veracruz~ 

no. 

En el tercer capítulo se presenta el Mai:co Ambiental en 

el que habrl de i:eallzarse la " Propuesta del Centro de - -
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Didáctica 11 ¡ en pTimera instancia se dan a conocer los ante 

cedentea del Centro de Eotudioo Crietóbal Colón y posterior-

mente se describe le ed1 cación primaria, secundaria• p1·epar.!!. 

toria y superior del mismo¡ ¿ota dltima contempla la informa 

ción sobre las once licenciatur~o que oc 6frecen¡ la actual-

organización educ<..tiva; loo departamentos y aervlc los con --

los que cuenta y finalmente se hace referencia a la situa---

ción docente, de investigación y de extensión por la que - -

atraviesa la Univeroidad Cris~obal Colón. 

El cuarto capítulo se centra en la 11 Propuesta del -

Centro r!< Didáctica Criotóbal Colón " como un organismo que-

brinde apoyo pedagógico a ln comunidad del C.E.C.C. de for--

ma permanente y contínua. En el primer apartado ee hace ref~ 

rencia a las baseo filoaóf icao que apoyaron la propuesta; 

pouleriormcntC> ~e: pre9entan loe objetivos generales¡ lao po-

líticas; reglas¡ funciones; organización y descripción de --

áreas .. 

Finalmente en la parte de concluciones se pretenden -

ointetizar algunos de los puntos centrales de cada capítulo-

y se destacan algunos aspectos básicos que apoyan la neceei-

dad y urgencia de un Centro de Didáctica dentro de este am--

biente educativo y social. 
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Justif icaclón. 

J,n presentación de esta Tesis responde a dos f tnalidades 

igualmenle importantes y trascendentes en mi vida profesional; la

primera eo dar a conocer al honorable jurado cal!f lcador que quien 

sustenta este trabajo posee los conocimientos mínimos necesarios -

para recibir el título de Licenciado en Pedagogía, y la segunda ea 

ti vinculada al compromiso del que me siento responsable como egr~ 

sada de esta máxima Casa de Estudios de contribuir aunque oea en -

mínima parte a los esfuerzos que realiza la misma por en( rentar y

solucionar la problem~tica educativa actual y al mioma tlompo col! 

borar (en la medida de mis posibilidades) con ella para lograr que 

otras Instituciones de Educación Superior apoyen sus funciones con 

la creación de organismoa como los Centros de Didáctica. 

La Universidad Cristóbal Colón como muchas de las universl-

dades del pa(s, se enfrenta a m~ltiples problemas; entre los que -

sobresalen se encuenlran loo siguientes: gran demanda estudiantil; 

improvisación docente (la mayoría de la pl~nta docente se compone

de egresados de la propia instltuci6n) ; reduclda planta docente -

de tiempo completo (aproxima1amente el 10%); cscacez de cursos de

Formaclón y Actualización Docente en el Estado de Veracruz; caren

e ia de Cllrsos, pláticas, conf erenc las, etc., que apoyen la f crma-

c ión del alumnado; alto índice de reprobación, etc. 



Ante esta situación no oolo es necesario sino urgente

la creación de un organismo que conforme a las necesidades -

educativas e institucionales oe aboque 11 dar soluciones pri! 

tiesa para elevar el nivel educativo actual. 11 t.a Propuesta 

de un Centro de Didictica " responde u dicha problemitlca 

y se basa en: el análielo hi&tórico de nuestra educación su 

perior, en loo compromioos socialeo que de 'ate se derivan¡

en 102 esfuerzos reallzadoa por otras lnstltucloneo educati

vae de nivel superior y en laa características del propio i~ 

bito educativo en el que se propone, así como en oua neceol

dades. 

Finalmente pienso que el trabajo 1e un profesional - -

siempre debe estar dirigido a brindar un beneficio oocial y

dicha propuesta no solo beneficiaría a la Universidad o Cen

tro de Estudios Cristóbal Colón, sino también a la comunidad 

educativa veracruzan. 
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CAPITULO I. 

UNIVERSIDAD - SOCIEDAD 

La Univeroidad surge, Be constituye y se desarrolla en 

la sociedad porque ésta reconoce la necesidad de un subsiste 

ma social dedicndo a la reflexión y desarrollo de la cultu-~ 

ra. Nuestra educación superior no ea un ámbito desligado de

la realidad por que al dadicaroe al desarrollo del pensamie! 

to, de lo ciencia y el arte as oiempre para brindar un bene

ficio social¡ eetry co realmente su compromiso. 

Toda acción educativa por constituir un cccho social -

está profundamente aoignada por un determinado contexto so-

cial, económico, político, ideológico, cultural etc., que se 

enmarca en una dimensión histórica concreta. La revisión hi! 

tórica de nuestro sistema educativo refleja claramente lar! 

loción existente entre Educación - Sociedad¡ porque al - -

igual que la historia de México, la historia de nuestra Uni

versidad se ha venido conformando bajo la influencia evolut! 

va de las fases determinantes de la estructura social y eco

nómica: educación como reflejo de un sistema de dominación -

colonial; como tema de conciencia en la búsqueda de nueetra

independencia; como sector de la sociedad que reflejó las -

condiciones de desigualdad social, ignorancia y miseria¡ co

mo producto de una desorganización política, económica, so--
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cial e ideológica¡ como reflejo de las dlvisionee de pensa--

miento ( liberales y conoe~vadores )¡ c~mo producto de la-

lucha de clesee; como la búaquedn de la unidad nacional¡ 

etc. 

Cada uno de loo per{odoo histórlcoo ce testigo de esta 

reciprocidad; por ello se hace.necesaria esta revisión <le he 

chao que sirvan de marco general para comprender las funcio-

nee eocialen de nuestra universidad y loe problemas que las-

miemaa enfrentan. 
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1.1 Historia. 

El origen de la educacl6n colonial tiene sus raíces en 

la caída del imperio mexicano¡ la educación surge con la ac

ción de loe evangelizadores. 

La primera instituci6n española de educaci6n superior

en la Nueva España fué el Colegio de Santa Cruz de Tlatelol

co, fundado en 1536, con el apoyo del Virrey de España, Ant~ 

nlo de Mendoza.- ; loa principios educativos que se inculca

ban eran las creencias religiosas de la Iglesia Católica y -

además realizaban un esfuerzo por formar . 11 fu tu roo e-

ducadores capacea de transmitir a sus connaturales las ense

ñanzas de las bellaa arteo y la f llosofi{a, con lenguas lnd{ 

genaa 11 ( l 

Lo que se intentaba a travéa de l~ ~ducación era prop! 

gar el penoamiento que predominaba en España, la conversión

de ind!genao al cristianismo e inculcar los valorea de domi

nación. 

La Real y Pontificia Universidad de México fué fundada 

en el año de 1551 con la €inalidad de lnotrulr en el catoli

cismo y todas las ciencias a los naturales e hijos de españolee. 

Para el siglo XVI ya se contaba con recursos humanos -

capacitados para desempeñar laborea administrativas de orga

nizac i6n y de control, emanadas de las actividades ecleaiáa

ticas y del virreinato mismo. F.ste siglo fué de gran ac~Lvl• 
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dad en la historia de la educacl6n superior. 

Los Colegios Universitarios fundados en 1573, eran re!. 

ponsablee de f armar: funcionarios que ayudaran a gobernar y

a ejercer justicia; profcooree, clérigos y los jesuftao se -

encargaban de educar a los representantes de las clases al-

tao fomentando los principios de domlnac16n económica y so-

cial. 

Había dos tlpos de hombres que educar: loe colonizados 

y los coloniza.dores. El panorama social de la Colonia se re

flejaba en el sistema educativo. 

Lao actividades de inveotl.gac16n científ !.ca relaciona·· 

das con la docencia, oc desarrollaban con apoyo de la Corona 

y radicaban básicamente en el conocimiento de nuestra flora

y nuestro suelo para lograr un.:. máxima explotaci6n de loa -

mismos; dos ejeiuploa notnblco de eoto Gon el Colegio de Mine 

ría y el Jardín Botánico. 

« En las ordenanzno reales ya se apuntaba la idea de -

que el Colegio de Minería debía ser no sólo una lnstltución

docente, sino tnmbién promotora de la investigaci6n y fomen

to de la minería vinculado al progre•o de ésta técnica en el 

pa!a •••• " " El Jardín Bot,nlco fué otra inotltucidn anima 

da por el mismo tipo de interés práctico por descubrir el --

mundo y sus características f !alcas " ( 2 

La educación era una fnma en que los es¡:.añoles trata

ban de imponer sus patronee culturales; era un instrumento -

14 



de dominación, de oometiroiento y en eoa medida transformaba

la ,manera de pensar del mexicano. Sin embargo, la educac lón

no solo es inetrumento de dominación, a prihcipios del ~iglo 

XVIII la educación es germen de cambios eocialeo, ya que fa

vorece a una conciencia popular en favor del movimiento de -

independencia. 

Dicho movimiento fué poeible gracias a la educación di 

fundida a travée de impreeoe y de la labor docente, además -

de los avances científicoo y literarios que ejercían gran in 

fluencia. Las manifestaciones filoeóf icas del liberaliomo 

francés oe daban a conocer a través de la educación y eran -

antitesio de loe hasta entoncco incucotionables principios -

que promulgaba la Iglesia Católica. 

" Ya en el eiglo XVIII el pensamiento ilustrado mexica 

no había empezado a penear en la educación como medio para -

mejorar la sociedad, consecuencia lógica de la fé en la ra--

cionalidad esencial del hombre 11 • 3 ) 

La revolución fué un efecto de una renovación intelec• 

tual, de un espíritu crítico, analítico ante lae condiciones 

sociales, políticao, económicas y culturales¡ esto fué lo -

que gestó un cambio eoclal profundo. 

La educación supe'rior a f lnes del siglo XVllI era pro

ducto de la influencla de la Ilustración Europea; la raciona 

lización de las experiencias individuales y sociales era to

do un proceso que llevaba a la contínua crítica y aspiración 
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al cambio. Dentro de esto renovacl6n incelectual aparecen -

grandes hombree como lo fué Don Miguel Hldalgo, cuya visidn

crítica y aapiracionea de Justicia lo llevaron a abolir la -

ese la vi tud. 

" La abolición de la esclavitud no habría sido posible 

que la promulgara ningún otro hombre que no fuera educa-----

dar 11 ( 4 ) 

Una vez emancipada la nación mexicana de la Corona Ea

pafiola, era responoable do organizar la eneefianza y la forma 

de gobierno máa adecuada para la nación. La Conotitución de-

1812 sefialaba como una obligación de lna diputncionea, prom~ 

ver la educación, fomentar la enseñanza cívica y educar al -

pueblo en las nuevas ideas y despertar nuevaA lealtades. 

En la Constitución de apatzlngán ( Art. 39 ), ae es

tablecía que la educnci6n ora neceonrln parn todoo loa eluda 

danos y que debía aer favorecida por la sociedad. 

La educación tenía una labor muy compleja; lograr que

loa mexicanos amaran ous raíces, sus héro"o, su patria, en-

contrar una identidad nacional. 

Con el Imperio de Agustín de Iturbide ( 1322 ) , la e 

ducación adquiere un espíritu comunitario. La preocupación -

por la educación, en esta época independiente, aparece por -

primera vez por escrito, el 18 de Diciembre de 1822, en el -

Proyecto del Reglamento Provisional del Imperio Mexicano, en 

dónde se veía la necesidad de que la educación concordara 
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con el oiotema político. 

Art. 99 " El gobierno con el celo que demandan los -

primeros intereoes de la nación y con la energía que es pro

pia de sus altas facultades expedirá reglamentos y órdenes -

oportunos conforme a la leyes, para promover y hacer que loo 

establecimicntoa de instrucción y moral pdblica exiotPntes -

hoy llenen loo objetivos de su institución debida y provech~ 

samente, en consonancia con el actual oistems político. ( Te 

na Raro 1r e z , 19 5 7 ) 11 • ( 5 ) 

En la educación auperior había una revioión rigurosa -

y cl~nif lcaciones de contenidos tendientes e satisfacer las

necesidades planteadas por la populari zactón educativa. 

En 1824, se dan loo inicios de la educación liberal en 

México, el af ñn de forjar un paío independiente es el marco

en el que ourge la reforma educativa liberal. Los liberales

persiguen la creación de uno nación moderno, formar hombres

libres para lograr, de forma simultanea su bienestar peroo-

nal y nacional, 

José María LuiR Moro - mdxlmo exponente del llberalio 

mo en el M~xico Independiente - postula... 11 Uno vez logr! 

da la Independencia Política de España debemos realizar una

aegunda revolución que libere al espíritu de las cootumbres

y hábitos del pasado y permita a la poblnción incorporarse -

al progreso 11 • ( 6 ) 

La revolución de la mente es una toma de conciencia y-
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ésta sólo podría ser a trav6s de la educación, pero era una

educación cívica y política pnrn cumplir éste objetivo. Es -

también Hora quien señala la trascendencia de un proceso edu 

cativo en esta frase •••• 

11 las ideas que oc fijan en la juventud por la educa-

ción, hacen una impresión profunda y son absolutamente inva

riables "· ( 7 

La nueva oriencación pedagógica se sujetará a los cam

bios establecidos por el gobierno y estará en con~onancia -

con las ideas sociales de la Conotituclón. La Constitución -

de una nación igualitaria, leal hacia el nuevo estado eran -

los objetivos políticos y la educación debía crear loo meca

ninmos para alcanzarlos. 

Los liberales no cotaban dispueotos a que la Iglesia -

siguiera controlando gran parte de la educación y de la vida 

social de la nación, por ello estdblecen que se les per~iti.:, 

ra continuar en lao escuelas pero sólo el se apegan a lao ne

cesidades nacionaleo. 

La echcación era el medio utilizado tanto por loo lib.:_ 

raleo como por los conservadoreo para influir en las conclen 

cine de los mexicano o. Ambo o concordaban con que había que -

educar al pueblo; sólo que la ideología para cada uno de e-

lloe era diferente. Loo conservadoreo sostenían la en•eñanza 

religiosa, loa dogmas de la Igleola Católica, el principio -

de autoridad eclesiástica y civil, la idea de que nuestra na 
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clonalidad dlÓ principio en la Conquista Española. Loo libe

rales en cambio se empeñaban en la plenu libertad de enseñan 

za, estaban ~n contra de la lnt~=venclón c!erlcnl en la edu

caclón, luchaban por una instrucción basada en la ciencia, -

en la popularización, la democratlzeclón de la instrucción -

superlor. 

Con la llegada de Gómez Faríaa a la vicepresidencia de 

la República, se inlcia una etapa de grandes camblos, ( aun

que son breves ), con el propósito de cancelar loo prlvile-

glos de la Iglesia, domlnar a los grupos armadoo y reorgani

zar la educaclón. 

El propósito de la Reforma era destruir todo lo lnútil 

y perjudlclal del antlguo r'glmen y establecer una educación 

de acuerdo con lao necesidades del nuevo estado social que -

pudiera beneficiar a las masas. 

La educación superior constituye un sravc problema pa

ra los reformadores, pues era considerada como " perniciosa

e Inútil, además de poco práctica para loe f lncs de la Repú-

bllca " ( 8 ) 

Esa es la razón fundamental por lo que en 1833 oe su-

prl~~ ~a Real y Pontlficia Unive,gldad de M'xlco y se crea -

la Dirección General de Instrucclón Públlca. La nueva legls

laclón se dlrlgió contrs la Unlversldad, pero más aún contra 

la Influencia que ejercía el clero a t~av's de la educación. 

Sln embargo estas reformas liberales tuvieran poca vi-
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gencia, ya que en 16311 Santa klna las deroga y los eubstituye 

por normas conservadoros: suspende loa leyes contra la Igl! 

sin, restablece la Unlvereldod y deshoce la Direccl6n Gene-

ral de Inetrucci6n Pública. 

Santo Anna establece en las baeeo orgánicas que lo ed~ 

caci6n tendrá orientoción religiooa. El clero vuelve de nue

vo a dominar la educaci6n. 

La educaci6n superior sobrevivía con los inestables in 

tentos de privados gubernamentales por mantener un orden -

en la "nBeñonza; loo planteleo eran clausurados y abiertos -

constantemente. 

" Los programao rle enseñanza, contenidos en el plan 8! 

neral de estudios, enfatizaban la cantidad del nivel univer

sitario aunque, sin plnneaci6n somera y acorde a las neceoi

dades noclonalus. Lao prepoolclo~ca oflclnleo se limitaban a 

reacomodar y rellenar loa vacioo currlcularea entre las de-

pendencias establecidas ". ( 9 ) 

Es hasta 1857 cuondo l<>s liberales pueden nuevamente -

poner en marcha &us ~eformas y se establece un congreta que

tenía corno fin decretar una Constitución pora el paÍM, que -

será la Constituctf.n de 1857 que en ou artículo tercero pos

tula.... " La' enseñanza eo libre. La ley determinará qué -

profesiones necesitan titulo p~ru su ejerclcio y c~n qu~ re-

qulsito.i se debe expedir 11 ( 10 ) 

Con la presidencia de lli.nito Juár.;iz (186 7) decretó una 
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ley muy importante en la cual se consideraba que por medio -

de la ilustración se moralizaría ni pueblo y se establecería 

la libertad y el reopeto a la Constitución. Euta ley conaa-

gró la secularización de la enseñanza al disponer, en las ea 

cuelas oficialee, la supresión de la educación religiosa. 

En 1877 con el Presidente Porfirio D{az, el panorama -

de la educación auperior era bastante deoalentadora, loa i-

deales liberales de hacer que la enseñanza ee popullzara ae

desvanec!an. Las cátedras en la mayor!a de lao Univ~rsidades 

estaban auape~dld•a. Loa institutos de enoeñanza superior -

creados por el c•t16m no eran instituciones sólldao en cali

dad y alutematiznel~n de la docencia. Quleneo tenían posibl

lidadeo económ~cae ee iban a estudiar a Europa o Norteaméri

ca y a su regreso difundínn los avances filosóficos; ellos -

ayudan en gran paL'te a introducir el positlvimno en !léxico. 

Abelardo Villegao opina aobre el poaitivi•mo •••• 11 T·~

n!a ante sí el eepectacuíar desarrollo de las ciencins de la 

naturaleza, y que la naturaleza fu' concebida como una serle 

de proceuoa 60me~idos a regularidades necesarias y precisa-

mente el cnríc&~r necesario de la ley n&tural aplicado al c! 

nocimlento de loa fcn6m~nos sociales dejaba fuera el concep

to de libertad, de espontan~ldad, y adn de azar, que tan ca-

ros hablan sido al liberalismo " 11 ) 

Gablno Barreda consideraba que loa liberales y conser

vadores no habían podido conciliar el orden con el progreso-
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y eaa er.a la razón por la que la sociedad se habís converti

do en un caoa; según él la mente de los mexicanos estaba muy 

desordenada y debía ordenaree ruediant~ le e~ucación y éato -

aólo sería pooiblr. con el método pooitivo. 

El positivismo suponía un énf asia ideoló&ico diferente 

del liberalismo, de aqu( que para Barreda el orden fuera m•s 

importante que la libertad. El pooitivlsmo sé introdujo a Hé 

xico no solo ~amo tiloeof{a ein~ como sistema educativo. 

El poaltivlsmo trataba de lograr la paz y el ar.den con 

la finalidad de alcanzar un vrogreso mat~rlal. Progre'º que

beneflcla a una minoría 7 ancrlfica y explota a una gran ma

yoría. 

En 1901 la tendencia artíetica de las clases acomada-

daa reflejaba una admiración marcada por lo extranjero, mie! 

tras que se minimizaban loo valoreo cultu~ales del pueblo de 

México. Es como ~eopucet• a ~etas lnquietud~e que ae crea, -

la Academia de Bellas Arteo, el Conservatorio Nncional de Mú 

alca y la Biblioteca del Museo Nacional. Pero •o la arlsto-

cracia quien se beneflcla con ello; pues la educación Jel -

pueblo era bastante deprimente. 

" De los nueve mlllonea de habitantes que exlst!nn en

el país, en iaio, ~•e del 801 estaban ~ondenados a la igno--

rancia r a la pobreza " ( 12 } 

Las lnetltucionee educativas reflejaban las injusti··

cias social.es que prevalec{an en el país: la o~reaión obre--
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ra, la explotaclÓn del campeslnado, el enrlqueclmiento de 

una minoría, etc. Todo ésto fué generando mr.nifestaciones de 

descontento que finalizaron en levantnmlentos populares arma 

dos contra el réglmcn de Dínz. 

Esta pa~tlclpacid~ por parte del pueblo aates de la Re 

volución era producto de unn toma de conciencia. La revolu-· 

ción de 1910 fu~ paralela a una revolución de Ldeaa, la nece 

eidad de una en9efianza libre vuelve a reourgir. 

11 De euta manera surge un grupo de hombreo que, como -

decía Judn Sarahin: creen en la fuerz~ l~resiatlble del pro

greso unl'lersal y eh el constante e ilimitado, pero lento a

vanc~ de la humanidad •.• en lugar de una taren de rcvolu----

r.ión, es unn lnrgn tarea de educación 11 • ( 13 ) 

En 1910 ae instalan nuevamente los recintos unlverslta 

rios. Justo Sierra •~fiald que la Universidad Nacional deber' 

unir y coordinar las Instituciones educativas occundarlao y

superioreu, para unif icnr los pensamientos y las aspirficio-

nes na~.ionales. 

Fl(1~es !'.a¡¡ón postula que terminar con la~ escuelP~ del 

clero era ter.,lnar con el or!gen de los ch.:iq•Jes entr.e los r.ie 

xicano~ y que dsto nos ll~v~~{a al progreso d~ la nnciÓR. Al 

igual que Flores Magdn, loo liberales representoóoa por el -

manlfleato del Club Liberal Ponclano Arriaga, pedían que ae

mejorara la educación. 

11 En 1909 apareció el Menif ieato del Partido Democr•ti 
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co que también destaca la importancia de la educación al &e• 

ñalar •••• " qu~ consideraba a la educaci6n como la única •• 

forma de mejorar el gobie•no, renovándolo con hombres más • 

aptos 11 ( 14 ) 

La preocupación común era conformar un gobierno repu-· 

blicano n democrático capaz de satlaf acer las demandas popu· 

lares. 

En l,9E "" lQJgra la destitución de Porf irlo DÍAz y es• 

nombrado Presidente de la República Mexicana Francisco I.Ma· 

dero, quien consideraba a la educación como medio para sacar 

al país adel•nte y poatula ••• 

11 La civiliiación no ee lleva en la punta de las bayo· 

netas, sino en loa libros de enseñania 11 ( 15 ) 

Esta era una •poca de reorganización social, las actl• 

vldadea educativas estaban debilitadas; el nivel superior e! 

taba muy abandonado, las actividades de lnvestlgaclón estu-

vieron ~ancionadas. 

La carencia de establecimientos y recuroas para el de· 

aarrolto de la docancia Ae acompañaba con la inaaiotencia de 

los alumnos. 

Madero no pudo hacer mucho por la edccación ya que Je! 

tituido y fusilado, ocupando su lugar Victoriano Huerta • •• 

( 1913 - 1914 ) quien se caracterizó por au militarismo que 

se traducía en un constante ejercicio de violencia y repre-

sión. México volvía a vivir otro período de inestabilidad p~ 
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lítica, social y económica y cato se reflejaba en la deoorg.!1. 

nización de la educación supi;r ior. Las autorldaden guberna-

mentales no plasmaban sus planeR de org.inizaclón y deonrro·· 

llo en el campo de la educación; laa decislonco cncaminadao

a la creación de establecimientos técnicos o de tlpci univer

sitario se tomaban en (arma desarticulada y nielada de la rea 

lldad. 

En 1917 sube al poder Venuotiano Carranza y se promul

ga la Constitución basada en principios liberales¡ loa ca··· 

rrancistas toman en considera.ción la particlpación activa de 

un grupo de mP.estroa parn redactar el artículo tercero de la 

Constitución; que legalizaba la enseñanza libre y reoponoab!, 

liza al estado de la instrucción p4blica. 

Bajo este gobierno en el que ne huaca un dcoarrollo 

técnico para nuestro país, la educac iÓn superior juega un P! 

pcl importante, y a que, es a travé~ de .{ata que oc intenta -

formar personal capacitado para levllntar al pa(o de la mioe

ria. También desde esta época la Escuela Nacional de Altos • 

Estudios, se dedica a la formacl.Ón de peraonal do~.ente. Por

otro lado, Carranza trataba de dar servicios educativos al • 

pueblo a través de actividade• culturales y artísticas, que

se canalizaban en algünos Muscos de Arte Colonial, Arqueolo

gía, Historia y Etnología así como servidos de la Bibliote

ca Nacional y la Escuela Nacional de Másica y Arte Teatral;

la Orquesta Sinfónica Nacional y los Orfeos populares. En •• 
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este período hay unu cl~ra vincul•ci~c , atru educaci6n aupe-

rior y sociedad, en el que la extenaJ'" •i:::· reraitaria inten-

tó beneficiar a poblacloneo antes no atc11dldas. 

A partir de 1920 Héxico se enfrenta con la difícil ta-

rea de conformar un modelo de gobierno adecuado parn atender 

la desigualdad cultural, educativa, econ6mica y uocial exis-

~e~te. En este período Obregón ocupa la preoidencia deopu~s-

del corto puesto de preoidentc interino ( ocia meses } de-

Adolfo de la Huerta¡ en la administración de Obregón se co--

mlenza a definir ln industrialización como objetivo de dcsa-
:.1.j 

rr.ollo nacional y como compromiso revolucionarlo parn trans-

formar la •structura tr•dicional de explotación. 

" Un nuevo estndo, que pretendía estnhiccer una justi-

cia social, requería ante todo el dioeño de un programa qu<: !!. 

barcara no solamente un modo de produce lón, oino que su co--

rrespondiente distribución y contenido del aervlclo edu~atl-

vo para cubrir loo dlotlntoo niveles de enaeñanzn, que dcma~ 

daban tan heterogéneos componenteo de la poblnci.Ón meKi<:a·-· 

na 11 ( 16 } 

La educación en general y eopecialmente la superior --

era pqnto medular p.ra solucionar problemas que impedían ---

nuestro desarrollo, es por esta razón que Vasconcelos ( Se--

cretario de Educación 1921 inicia un ambicioso proyecto • 

educativo que vinculaba la actitud liberadora de la educa-·· 

clón y el nacimiento de una civilización lograda a través •• 
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del ment!~aje, con ello se exaltarían loa m4n altas valores

de la condición humana. Como rector estaba dispuesto a darle 

a la Universidad una nueva imagen revolucionaria¡ organiza • 

con un grupo de maestros actividades de difusión cultural P! 

ra obreros y empleados, a través de clases callejeras, domi

nicales o nocturnas que se convirtieron en escenas normales

en la Ciudad de México y cuya finalidad era sembrar mensajes 

de libertad y conocimiento como partea de un proceso democrá 

tic o. 

La educación superior en este período guarda una estr! 

cha relación con la sociedad; la extensión universitaria s~

dió con gran auge gracias al grupo de intelectuales del Ate

neo ( Vaeconcelos, Antonio Caso, Ricardo Gómez Robelo, Al-

fonso Reyes, Jes~G T. Acevedo, Manuel GÓmez Merín y Leobardo 

Toledano l. Sus ideas eran contrarias al positivismo; pugn! 

ban por dar educación a un pueblo que se ~ncontraba en un es 

tsdo deprimente de miseria, Ignorancia e incultura en que la 

revolución había colocado a la inmensa mayoría. Impulsaban -

las actividades de la Univ~reidad Popular ( creada desde --

1912 ) cuyos alumnos eran adultos que sólo bu•~aban mejorar 

su calidad educativa sin esperar dlplornu6 o títulos acad~mi

coe, bajo el lema "La ciencia protege al pueblo "· 

" Instructores, libros y arte serían las nuevas armas

que redimirían y purificarían las diferencias raciales, eco

nómicas y sociales de un México bárbaro. La educación sería-
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la única vía eficaz de la unidad nacional y el ejercicio de· 

mocrP.t!.co, porque al tener ~onciencia de sus flnes humanos,

el individuo llegaría a pnrticlpar activamente en la forma·· 

ción de una nueva cultura que exaltaría los más altos \•alo-

res espirituales "· ( 17 ) 

La pedagogía vasconcellana pretendía transformar a las 

masas marginadas en grupos de individuos productivos y crea· 

dores, la población oe integrada en una unidad nacional 11-

bre y democrática.. 

Con la llegada de Ellas Calles al poder ( l.924-1928 ) 

se potó por la industriallzación como un camlno para solu-

cionar la problemática nacional. En esta época oe sacrlf ica· 

el gasto para la. educaci6n y se fortalece la expansión mate

rial del país¡ esto treda consigo la constante preocupación 

por la producción nacional la apertura de fuentes labora-

les y servicios vinculadoo a un proceso de movilldnd económ~ 

ca y soclal que f avorccleron la expansión de la clase medio, 

Las obras de inf raestructurn para la induotrlallzación exi·· 

gían una orientación técnlca del modelo educativo¡ por ello

el trabajo del Ateneo y especialmente el de Vasconcelos ea • 

relegado¡ las obras llterarlas clásicas y las traducciones • 

de obras contemporaneas que se imprimí.an e~ los talleres de· 

la SEP quedan reducidaa a cenizas y toda su campaña de dlfu

s16n sobre humanismo y ciencia como comino de la libertad Y· 

la clemocracia resultaba inoperante para la tendenc la capita-
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lista donde el lnteres se centraba en lns cuestiones práctl.-

cae y materlales. 

Calles pretendió reducir la educaclón superior a la c! 

pac itac ión de cuadro e técnlcoe que demandaba la nueva tende!! 

cia capitallsta¡ oin embargo la universidad no podía acabar-

con toda la tradición y formación legada por el Ateneo, por-

ello en esta época ee considera que hay yn divorcio entre u-

niversl~.ad y ooclednd, J,11 univeroidad fué cada vez más ell--

tleta, sólo se mantenía por la exigencia de un pequeño grupo 

de intelectuales, pero lógicamente no respondía a lao neceei 

dadee de eot.e período y a penar de que padecía una de lao --

máa agudas crloiR de ou hi•torin por no contar con r.ccureos-

materieles financieros, lao mnnifeotaclonee científlr.u, -

culturales nrtíoticae continuaban como producto de la la--

borde Vnoconceloo. Sin embargo 11 (lnalea de esta década la-

educaclón como lnstrumento para crear unn unidad naclonal se 

vló truncada porque ae dirigió hacln el especialiemo técnico 

y ln unlversldad atrnvezó por un eetado crítico; los conocl-

miento• crnn llmitados, el oaber ac deovlnculaba de la renli 

dad nacional el eatudlantado mexlcann aumentaba sue mani--

festaciones de descontento contra lee autorid11d~.R gub~rnsme!!_ 

tales por conoeguir la Autonomía universitaria. Existe una -

precaria situsclón de la educación superior; eubeidlos lnsu-

ficientes, control político¡ la unlversi<lsd ee centro de pu¡ 

nae entre grupos de interee. 
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En 1929 la Universidad de M'xico obtiene su autonomía; 

Portes Gl 1 entonces Presidente de la Repúbllca oei\ala las •• 

funciones de In universidad: educaci6n, investigación'! dif!!_ 

alón. Ea a través de estas funciones que la universidad ln-

tentari satisfacer las necesidades de nuestrn sociedad. Sln

embargo debido a la desorganización universitaria, al ese.aso 

preoupueato o flnanclamlento para satisfacer la demanda de -

servicios académicos y a la pugna entre ideologías poco se -

podía hacer en lo que respecta a estas tres funciones. La -

universidad se sometía a la prueba que le había impuesto el

Eotado para testificar que realmente podía gobernarse sola -

sin pugnaa y preclo.imente una de laa primeras pugnas es la -

que se da en el primer congreno universitario donde se dlscu 

te la función social d.e la enseñanza: hubo dos corrientes -

los que defendían la libertad de cátedra y loa que apoyaban

el materlallsmo histórico corno ideología unlversltarln, esto 

última gana en votos pero no en práctica educativa. 

"La incnt11btlldod ¡it'lftUt O.lle pe.decían los lnstructo 

res de enseñanza superior en toda la nación era un senaible

ref le jo de la lndef lnlclón of lclal del penaam1ento revoluclo 

nario " ( 18 ) 

Las características de lo educación superior se fueron 

conformando como producto de debates públicos y polémicas b! 

sadas en modelos f ilosóf leos posibles de ajustarse a lao ne

cesidades de desarrollo económico y social de la eodedad re 
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volucionaria. 

En 1934 Lázaro Cárdenas ocupa la presidencia de la Re

pública quien veía en la educación y en especial en la enae

fianza superior un móvil importante para cambiar el destino -

de México¡ la univer~idad sed"- la reaponeablc de formar cu! 

droa técnicos que apoyarían la producción nacional¡ a dife-

rencia de loa otros gobiernos Cárdenas no buscaba alcanzar -

la industrialización sólo con finca materia leo, oino veía en 

eate proceso una manera de combatir nuestra dependencia tec

nológica del extranjero. Con él se introduce la educación eo 

cialieta, mioma que ea apoyada por Lombardo Toledano quien -

oe une a laa idcne de Cárdenas, ya que penaaba que era muy -

difícil el paso de una sociedad ecmlfeudal a un socialismo y 

entonces ero necesaria la industrialización para encontrar -

mayor justicia social. 

" Lázaro CArdenao simbolizó el apogeo político de qul! 

nea desde el partido of iclal pugnaban por llevar a cabo re-

formao ooclnleo profundas para cumplir el compromiso revolu

cionario con las maaao populares. El Plan Sexenal lanzado -

por el PNR en Dlclembre de 1933 ya contenía la propuesta de-

hacer la reforma socialista de la educación " ( 19) 

El Congreoo de universitarios Mexicano o ( México, D.F. 

1933 ) aprobd con simpatía la resoluclón en la que se reco-

mendaba a las universidades a adoptar la orientación socia-

lista. Este acuerdo fué detonador de un movimiento político-
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en el que participaron eatudiantes, maestros y padree de fa

milia y que oe extendió hasta 19311, 

Organizaciones obreras, campeoinas y magisteriales a

poyaban esta reforma que provocaba reacciones de protesta en 

tre algunos oectores liberaleo y sobre todo de fuerzas cler!, 

cales y coneervadoraa que desde años atrás c.ombatían la ln-

tervención del Estado en la educactón. La acción educativa -

del Entado durante eate período tuvo tres grandeo dlrecclo-

nes que eignif icaron una revolución en lao prácticas escola

res. ( 20 ) 

l. Vinculación de la escuela con lao organizacionee P!!, 

pu lares y con la luchd social; 

2. Vinculación de la escuela con la producción; y 

3. Utlllzaci6n de la escuela como un vehículo de prop! 

ganda y difusión de la política gubernanmental. 

La educación nacional se proponía destruir loa prlvll! 

gios de la cultura y para llevar a la práctlcn este pr.opósi

to se ampliaron las oportunidadua educativas. Se cr·ea el In! 

tituto Politécnico Naclonnl que empieza a funcionar en 1937-

que seda el eotableclmiento máo importante del país en lo -

que respecta a la capacitación de personal especializado cu

ya conciencia social fuese reforzada en las aulas con la o-

rientaclón socialista. 

11 Una idea predominaba en la actitud de los fundadores 

del politécnico: el imperialismo sólo podrá combatirse con -
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las armas educativao formando los cuadros técnicoo nacionn--

les " ( 21 ) 

Con ese afán de hacer llegar a la educaclón al ~ueblo, 

tamblén se funda en 1936 la " Eacuela Superior Nocturna " -

para obreros y la 11 Universidad Obrera de Héxlco 11 cuyo 02_ 

jetlvo sería el fomento de la conclencla social del proleta

riado. Esta última fué eotableclda para reallzar actlvldadee 

de investigaclón ooclal, económlca, difuslcin cultural, etc.¡ 

se dentaría la producclón c lncmatográf lea como un verdadero 

mensaje crítlco, se lnstrulríe. al obrero por todos los me--

dioe de difuslón y de priíctlca pedagógica posibleo. La clase 

obrera debía de estar en c.ontacto con laa letras, los of i--

cios y sobre todo con la prác:tlca polítlca. Cárdenas llevaba 

a cabo ou ldeal nacionallota prepar.indo a lao maoas popula-

res para partlclpar en SB amblcioso programa de exproplación 

de la lndustria báslca. 

El 18 de Marzo de 1938 ae dá la Exproplaclón Petrole-

ra¡ en esta deoiclón tan importante para el palo los eotu--

dlanteo universltarioa y el politécnico pr1nclpalmente jue-

gan un papel muy importante YA que bajo su responsnbilldad -

eotaba el lograr que la lnduatrla petrolera pro1uclerá petr~ 

leo de manoo de loe mexicanoe, que nunca habían tenldo acce

so a la maqulnaria. Para eatisf acr.ión de los mexicanos a tan 

solo un mee de la expropiaclón ya se había producido petro-

leo. El primer desafío se había solucionado, ahora era nece-



sarlo que nuestru educación superlor formara más personal e~ 

pecializad~: químico•, ingenieros petroleros, mecánicos ele.e 

tricistao, geólogos, matemáticos, etc., para satisfacer lus

necesidodes nacionales. 

El sexenio de Lázaro Cárdenas es el ejemplo más vivo -

que podemos tener los mexicanos para analizar la rela~ión 

existente entre universidad-sociedad, y en lo especial en lo 

que reopecta e educación superior; ya que ésta fué el móvil

de grandes transformaciones no solo porque loo estudiantes -

contaban con el conocimiento teórico ncceoario para satisfa

ce.r··las demandes nacionale.o a ino además porque. a través de -

la orientación socialista que se le dió a la educación eran

conscienteo de la importancia de su participación en la pro

blemática de nuestro pn(s. 

11 Iniciada con gran vigor en el período de Cárdenas ( •• 

•• ) !s industrialización hace crecer en la sociedad la con-

ciencia de que el país requiere de gente preparada " ( 22 ) 

Independientemente de loo logros obtenidos durante. la

dpoca del cardeniamo es necesario enfatizar, que el país oe

encontraba dividido por la educaclón socialista; ya que. alg~ 

nos sectores educativos, entre ellos el clero, algunos libe

rales y conservadores pugnaban por que nueatra enseñanza su

perior no se reduciera a una sola tendencia. 

En 1940 ocupa la presidencia Manuel Avlla Camacho; el

lema eccial de este sexenio deja de ser la lucha de c lasca -



eario que nueatra educación superior formara mrrs personal e~ 

pecializado: qu(micoo, ingeniero" petroleros, mecánicos elec 

triciataa, geólogos, matemé.ticos, etc., pnra satisfacer lao

necesid9des nacionales. 

El sexenio de Lázaro Cárdenas ea el ejemplo más vivo -

qne podemos tener loo mexicanos para analizar la relación 

existente entre universidad-sociedad, y en lo especial en lo 

que respecta a educación superior; ya que feta fu' el móvll

de grandes transformacionea no solo porque los estudiantes -

contaban con el conocimiento teórico necesario para satiofa

cer··lao demandas nacionales sino además porque a trav•• de -

la orientación socialista que oe le dió a la educación cran

conscienteo de la importancia de su participación en la pro

blemática de nuestro pa(s. 

tt Iniciada con &rnn vigor en el par!odo de ~rdenas ( .• 

•• ) la induotrializaclón hace crecer en ln sociedad la co~-

ciencla de que el pa(o requiere de gente p~eparada " ( 22 ) 

Independientemente de loo iogros obtenidos durante la

épo~a del cardenismo ca necesario enfatizar, que el pa{s se

encontraba dividido por la educacidn soclallst~¡ ya que alg! 

nos sectores ~ducativos, entre ellos el clero, algunos libe

rales y conservadores pugnaban por que nuestra enseftanza su

perior no se reduciera a una sola tendencia. 

En 1940 ocupa la presidencia Manuel Avila Camacho¡ el

lema social de este sexenio deja de ser la lucha de cl&ses -



como factor da dcaarrollo oocial; para convertirse en una -

unidad nacional entendida como cooperación entre clnses, es

se veía como neceaarlo para afrontar los problemnu naclona-

les e internacionales. Se buscaba unif icnr a un México divi

dido, ya que por lado se encontraban los ben~iciarios del -

cardenismo: campcslnoa y obreros y por otro lado: latlfundis 

tas, clero, etc. 

"A diferencia de laG condiciones que prevalecen en el 

período de cardenietas de participación masiva y mayor auto

goberno de los organismos de clase, con Aviln Camncho, tiene 

lugar la política de conciliación de clases, que en realidad 

no es otra cosa que la expresión de loa compromisos entre 

las distintas clases y el asentamiento de la intervención 

del Estado en caso de dcsavenenciao irrecolubles entre - - -

el las 11 23 ) 

Avila Camacho pootulaba la unidnd de todos los mexica

nos; una política de comprenslón, de oolidaridnd social frcn 

te a los problemao internoo y externos. VlÓ en la •ducación

un medio para modelar ~l México del futuro y la reeponsabil!_ 

zo para conseguir la unidad y de preparar jóvenes para acele 

rar la industrialización. 

A pesar del llamado hacia la unidad nacional, los gru

pos desprotegidos en la época cardenlsta reclamaban la modi

ficación del artículo tercero de educación¡ se oponían a la

tendencia socialista y lanzan una violenta ofenoiva contra -
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la participaci6n política de loo sindicatos y en especial de 

Lombardo Toledano. La claoe media, y en forma dtlstacada el. 

eotudiante universitaric proporcionan unn buena parte de li

deres de oposici6n. Sen embargo la situación creada por la • 

Segunda Guerra Mundial favorece a la unidad 1tacional y Avila 

Camacho logra que se acepte la cducac16n socialista aunque. 

con criterio más amplio ( 1942 ). 

11 La educaci6n oocialiota •••• fomentará el íntegro de· 

sarrollo cultural de loo educandoo dentro de la convivencia

social, preferentemente en loa aspectos f Ísicos, intelectu-

al, moral, estético, cívico, militar, económico, social y de 

capacitación para el trabajo Útil en beneficio colectivo •••• 

excluirá toda enseñanza o propagación de cualquier credo o -

doctrina religiosa •••. contribuirá a dcoarrollar y consoli-

dar la unidad nacional, excl11yenclo todn influencia sectaria, 

·política y oocial contraria o extraña al pa{o, y afirmando -

en los educandos el amor patrio y a las trndlclconeo nnclona

les, ln convicción democrática y lu: ~unf'í<>te~nh1 ~d humana " 

( 24 

Otro aspecto importante es que convierte a la educa··

ción como un medio para lograr la paz y la solidaridad con -

otros países. Reconocía en la educaci6n ~1 punto medular pa

ra lograr la democracia. En el rengldn de la dliusi6n y la -

definición de la cultura nacional surgieron dos lnstitucio·

nes importantes: 1942- 11 Seminario de Cultura Mexicana 11 pa-
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ra eutimular la producción cicngífica, filosófica y artísti

ca, difundir l:: cultur:1 en auo manifeatnciones nnclonalea y

untversales y mantener activo intercambio con los estados; y 

en 1943-" El Colegio Nacional " para impulsar loa valorea na 

cionales. También, con lo finalidad de impulsar el desarro-

llo industrial, se reglamenta y reorganiza el Instituto Pol~ 

técnico Nacional; oe crea la Gomisi6n Impulsora y Coordinad~ 

ra de la Investigación Científica y ~e inaugura el Obeervato 

rio Aatrof{oico de Tonanzintla. 

En 1945 la edu~ación mexicana vuelve a ser libre de 

credo y doctrina, para permitir el proceoo divereificador de 

la enseñanza. Esta noticia fué recibida con guoto principal

mente por el cle~o; que podr'n intervenir en la creación de-· 

instituciones educativa• formando al eotudiantado bajo loe -

principios católicos. 

En este período debido a ln reducción de financiamien

to paro la educación, ln enseñanza universitaria se encontra 

ba en precarios condiciones y por ende no aatisfncín las de

madas sociales. 

La universidad existente plantea Hor!n: 11 ••• ea mala-

por tres razones: la primera, porque técnicamente ea insuf i

ciente; la segunda porque está orientada a un número tradi-

cional de actividades con olvido de muchas funciones técni-

cae que la sociedad moderna reclama; la tercera, porque un -

buen númera de alumnos han ido a la vida más dispuestos a --
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una función Individual de ganancia que a une funci6n general 

de servicio 11 ( 25 ) 

En 1946 ocupa la presidencia de la República Miguel -

.Alemán y con él el modelo capitalista vi6 sus mejores épo--

cas, Estados Unidos aprovecha sus relaciones con este presi

dente para Introducir Industrias y a cambio Incrementa el -

préstamo. Aunque esta etapa se distingue por haber alcaniado 

la más alta tasa de empleo en nuestra hiotoria existe un al

to índice de analfabetismo y el acceso a la educacl6n eupe-

rior es casi Imposible. El presupuesto para la educación se

reduce aún m'• y estos nfioo marcan una etapa crítica por el

estancamiento de las mnnlfeataciones culturnleo. La univer61 

dad nacional y el politécnico sufren diversas adaptaciones -

en sus programas de e"tudlu, intentando con ello responder a 

las necesidades nacionales; miemn razón por la que se Intro

duce como tendencia el funcionaliomo y aumentan loa centroe

de Investigación con finco comcrcialeo. A medidn que la edu

cación socialista dejaba de cobrar importancia las lnstitu-

ciones educativas de carácter privado aumentaban ( Univcrs! 

dad Iberoamericana, Inetituto Tecnol6gico de Monterrey, Ins

tituto Tecnológido de Eetudios Superiores de Occidente, Uni

versidad Las al le, Anáhuac, etc. ) , 

La educaci6n universitaria es cada vez más elitista y

eu vinculación con la sociedad er~ poco satisfactoria; tal -

como lo señala Hartha Roblea 11 Si la Universidad está aoate 



nida en gran parte por dinero del pueblo, es indispensable -

que aquel que hn recibido un título esté debidamente prepnr~ 

do para actuar como individuo dtil a ou sociedad y a sí miR-

mo 11 ( 26 ) Pero por desgracill <>ate compromioo ni se te--

nía presente ni se cumplía.¡ está fué realmente una etapa cr..f. 

tica para nuestra educación superior, que se centró más en -

la construcción de edif icioo suma.mente costosos que en crear 

obras de servicios oocialeo. 

En 1952 ocupa el poder Ru{z Cort{nez y se continúa re

duciendo el f inanciamiel\to ¡:.~::-.; lo. ;,duc.ic~ón •uperior, oacr.!_ 

ficándota cada vez más rara aumentar el desarrollo producti

vo. En l!Sta misma fecha se inauguran las nuevas inotalacio-

nes de la universidad¡ técnica y progreso daban to bienveni

da al estudiantado¡ contaba con magníf leas instala.clones: e!!. 

cuelas, facultades, Cl!utroo de l.nventi¡inclón, unl.dndes depo!. 

tivas, zonao de recreación, eotadioo, auditorios, bibllote-

cas; pero las eotad{oticas señalaban que de cada 1000 alum-

nos Inscritos en primaria sólo uno llegarían universidad, -

además de que estudiar una carrera cuya calidad docente fue

ra reconocida en el mercado nacional, exigía casi siempre et 

abandono definitivo de su pueblo natal ya que los aervlcios

educativos de mayor prestigio quedaban concentrados en la re 

pública al igual que las fuentea labora.lea más remunerati---

vaa. 

A lo largo de loa estudios universitarios se abaorvían 
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loo modos proploa de una sociedad de consumo, prevaleciendo

en términos generales una deficiente formaci6n accdémica. 

" Ni el profesorado, ni ln tendancin educativa en Méxl 

co se caracte:dznn, desde los año a e lncuentas, µc·-r una t.rad.!_ 

c16n f'ormar.iva de valores intelectuales transm itidoa pedagó

gicamente en las aullls ¡ estos solo se obtif!nen por el disci

plinado rigor del peneamiento cr!tle.o unido al compromi~o so 

cial de la nacidn " 2 7 ) 

La universidad no tenía una orlen~acidn clara para fun 

damentar loe contenidos forMativos de las enseñanzas que 

impartía en eus nulas; el eexenlo de 1952 a 1958 fué un pe-

ríodo dif{ctl en todoo lou nspeccoo pero capcclalmente en e

ducación. Sin embargo uno de los aapccton favoriiblca fué la

fundación de la Asociacidn Nacional de Universidades e Insti 

tuton de Enaefianza Superior ANUIES ( 1950 ) organi1mo ded! 

cado a fomentar las acciones favorables a oua catnbleclmlen

tos y a las necesidades del país; adam's funglr!n como uni-· 

dad consultiva, de investigación y an,ltnla de loa asuntos -

de carácter pedagógico o administrativo, que contribuyeran a 

mejorar los servicios educativos para atender la demanda de

personal especializado de toda ln República. 

Esta era ln situación cuando tomó el poder. la admlnls

traclón que había de gastar el m•s alto porce~taje del pres! 

puesto en educación público. El presidente López Hateoa - -

( 1958-1964 ); quien pr<!dicaba el ejercicio de la lntellge_!! 
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cia y las aptitudes creadorao en el eotudiantado, para prep~ 

raree a oervir al pueblo con laboriosidad y sentido c(vico;

ante la desoladora,.imngen de la induotrialización, invocaba

ª la razón como medio para contrnrreotar lao desigualdades -

sociales, la pobreza y la ignorancia. 

El ambiente en lao universidades durante esta ~poca "! 

taba impregnado de tensiones; los actoo de violencia se mul

tiplicaban, huelgao, proteotns y pugnas internas por el po-

der. Discucioncs sobre las razones de ser instituciones auto 

nomas y en medio de todo esto el nivel académico decrecía. -

La libertad de c4tcdrn era r~fugio de dlvngnción y cacnen e! 

plicación de los contenidos del programa acad6mico. Por otro 

lado la educación ouperior se enf rentaLa a un alto Índice de 

demanda estudiantll en proporción a la planta docente exis-

tente, la cducRción empezó a masificarse y los programas de

formación de profesores resultaban insuficientes para solu-

cionar esta problem4tica. El hecho de que la universidad s~

masif icara no traía consigo un bene(icio oocial a aquellas -

poblaciones que nntes no tuvieron acceso, sino todo lo con-

trario al maolficarea reducía an nivel acad¿mico. 

López Mateoo dió mucho impulso a las universidades de

provincia y al Instituto Politécnico N&cional; cate último-

lnaugur6 en cotos afioe su Unidad Profesional de Zacatenco -

con sus Centros de Investigación y Eetudios Históricos, de -

ReÍaclones Internacionales, Linguísticoa, Literarios, Econó-
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micos y Demográficoo, así miamo oc destaca la creación y a-

daptación de Museon entre los que cabe destacar el Museo de

Antropología y la Galería Didáctica de Chapultepec. 

En 1964 Díaz Ordaz ocupa la presidencia de la Repúbli

ca; fué un período de crisis; su gobierno oe vió alterado -

por inquietudes político-sociales graves, primero de los mé

dic~a y más tarde de estudiantes e intelectuales. Las caeas

de estudio oe convirtieron en el tRotlmonio vivo de una de -

las más agudas crisis que han sacudido a la eotructura eo--

cial y política. Miembros de la clase media, futuros profe-

sionistas, hacían un llamado a la clase obrera del país, pa

ra organizarse en la lucha por la libertad de expresi6n de -

reunión y de enoeñanza. 

11 El moviml.ento de 1%8 fué la más patente pr:ieba de -

la desar.ticdlación entre loe funciones políticas que se ha a 

tribuid" el Estado, en su papel de mediador y las institucio 

nea educativas, cuyon objetivos no incluyen, implícitamente, 

la acción política de la comunidad universitaria en asuntos-

de car,cter póblico 11 28 ) 

Si la universidad cumple con los fine• por los cualee

fu~ creada, entonces resulta inevitable que el estudiante a

nalice con rigor las formas de pensar que ae dan en una so-

ciedad. El cumplimiento de un m'todo apre~di<lo en ias aulas

sometió a prueba de validez a todo un sistema. La educación

no es estática, como no es estática la sociedad y las teo---
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ríaa que no slrven para lograr un camblo en la eocledad no -

slrven de nado; as{ que lo aslmilado en la universidad tué -

móvll de transformaciones, s61o que la verdad eecolar reaul

tó incompatible con las ideas de nuestro gobierno y éste no

admitió que un estado revolucionarlo tiene como uno de sus -

deberes prlmordlales el de educar a la poblacl6n, esto impl! 

ca que, a su vez, asume la responsabl lid ad de oomet.erse a un 

proceoo tranoformador de eí mismo. 

Indudablemente eo un período la educación superlor, 

tiene un bajo nivel académico por la aituaci6n de tensi6n e

interrupciónes cont!nuaa de clases, pero es lmportante por-

que refleja como la educación no sólo adopta paslvamente las 

formas de pensar de un goblerno, nl se acomoda t.ranqullamen

te a las necesidadeo de un aparato productlvo, sino que es -

capáz de camblar el rumbo de una socledad cuando conclentiza 

al estudiantado. Por otro lado, sí ca clerto que las funclo

nes de docencia e lnveotigaclón no se cumplleron pero la dl

fuei6n y extensl6n univeraitarla eotuvleron patentes durante 

todo el movimiento. &s una época que deja amargas cxperlen-

clas al estudiantado y es tr.iste ver c6mo muchos la aprovecharon 

como instrumento polítlco o publlcitario o aún máe, fué el -

refugio de muchos cotudianteo inconscientes y f6siles que -

buscaron un beneficio person~l¡ ~ero no cabe duda que en au

gran mayoría se defendía un derecho por la libertad de expr! 

alón, de enseñanza, de autonomía y la solidaridad del obre--
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ro, del campeoino, del ama de casa es el ejemplo m~o vivo do 

la valid¿z de dicho movimiento. 

En 19?0 ocupa la presidencia de la República Kexicana

el Lic. Luis Echeverria; quien condic~nado por los aconteci

mientos dP 1963 refleja una Cjnstante preocupación por la e

ducación superior durante "u sexenio. DespuPo d~l movimiento 

del 68 lao instituciones de educación superior abrieron eus

puertas a algunoo activistas de Izquierda, loo 5rupoo y par

tidos de oposición intenoif icaron su acción, ae registró una 

gran transformación en el papel político de laa univeraida-

des a nlvel nacional, hubo un alejamiento bastante pronunc!! 

do con el gobierno, aumentaron los movimientos sindicales, -

se critíc~ constantemente el modelo pol!tlco, ourgieron los

frentes populares de estudiantes y obr~roa o aotudiantes y -

campesinos, se dd la proliferación de grupoa de presión ( P! 

rros ), aumenta la matrícula estudiantil y se empieza a au-

mentar el profesoDado jóven. Todo esto hace que el nivel -

educativo sea bajo. 

El eoquema de acción del Lle. Luin Echeverr!a durante

su sexenio en lo que respecta a la educación su~erlor y a la 

situación arriba pl&nteada fué el siguiente: ( 29 ) 

- Conferir la jefatura política, en materia de educación su

perior a la Dirección General de Coordinación Educativa de -

la SEP, cuyo titular, el doctor Jaime Castrejón Diez, ten--

dr!a acceso directo al presidente y las más amplias atribu--
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cim1es pars negociar dircctamcl\tc con laa instituciones y -

conceder los aubsidioa. 

- Fortalecer a la ANUlES en tres sentidos: activando los ser 

vicios a las instituciones, vinculando más directamente su -

acci6n con la SEP y canalizando a través de ellas las orien

taciones de reforma universitaria deseable. 

- Hacer público por todos los medios posibles, el espítiru -

de reconciliación del gobierno respecto a las inotituclones

de educación superior. 

- Incrementar fuprremente los subsidios. 

- Dejar la reforma educativa de laa universidades en manos -

de ellas mismas. 

- Fomentar nuevas opciones de organización universitaria. 

A través de una reorganización del sistema educativo y 

de laa actividades de inveatigacidn científica, se dispuso -

la aplicaci6n de pr.ogramas de desarrollo mediante la forma-

ció~ de tecnología y adiestramiento en las nuevas generacio

nes. Con una estrategia educativa de tendencia nacionalista

el estudiante podría contrarrestar la subordinaci6n colonia

lista, la influencia de los medios masivos de comunicación y 

superar la dependencia y el subdesarrollo. Estimular la pro

ducción n4cional y formar loa cuadros técnicos y profeeiona

les necesarios para combatir la depenJencia tecnol6gtca del

extranj ero. 

Las oportunidades de acceso a los beneficios educatt--
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vos se ampliaron para loa grupos marginados, oe pretendió -

cambatir el problema de deserción escolar con alternativas -

de estudio como enseñanza abierta, ticnicaa audiovisuales y

fomento del autoaprendizaje. La tradición verbalista del pe! 

sonal docente trató de tranaf ormarnc en una eacolaridad exp! 

rimen tal apoyada en la inveatigación de la crítica, ref le--

xión y cuestionamiento de lo recabado por el estudiante. A-

qui'. este aspecto aparece otra vez como contradictorio¡ por -

un lado se apoya a la fnrmacion crítica, analítica y reflex! 

va del estudiante universitario y por otro lado aparece el -

control del Estado a lao instituciones educativas para que -

no participe en dichos problemas. 

La ANUIES deaempeB6 un papel muy importante en este ª! 

xenio desarrolló diversas actividades de investigación, ase

soria, becas publicación de materlalea y preparación de pro

fesores y administradores para la educación, adem'• de que -

unió los esfuerzos de &uperación académica de las unlversld! 

des y desempeñó un papel de Intermediaria entre las lnatitu-

clones educativas y el gobierno, para obtener uubuldioa. 

Sin embargo pese a todos estos eofuerzos por mejorar -

la calidad académica de la educación superior y con ello lo

grar mayores beneficios sociales¡ los p~cblemaa en nuestrae

caeae de estudio se agudizaron: el crecimiento de la planta

eetudiantil fu~ impresionante ••• " ••• La matrícula de lice! 

ciatura creció de 256, 752 a 545,182 alumnos... el primer in 
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greso se duplicó pasando de 81,2.56 a 162,662 como también-

se duplicó el número de egresados que paoó de 25, 793 11 - - -

52,185 "· ( 30 ) 

Ln educación continuabn manifestándose sin existir ade 

cuados procedimientos de selección del alumnado.y tratando -

de solucionar el problema con multiplicación de carreras sin 

una adecuada planeación que respondiera a las necesidades -

del aparato productivo y por otro lado haciend~ crecer a la

planta docente jÓven e lmproviead11. Esto ocasionó un descen

so en la eficiencia terminal del alumnado y una pronunciada

taea de desempleo ya que al regularse la expansión conforme

ª la demnnda oocial, ae excluyó cualquier consideración nor

mativa respecto al empleo disponible, dejando que ta·oferta

educativa se autorregulnrn oegún su propia percepción de las 

oportunidadeo delmercado de trabajo y oin ninguna referencia 

a las necesidadeo del país. Dd.jo cotan cJ.rcunstnnciao poco -

podín hacer el egrcondo universitario para regresar loa benc 

ficioa educativos que había recibido a la oociedad. 

" Pese a q~c el gobierno a aumentado considerablemente 

el apoyo y los subsidios a los eetnl.Jlecimientoa de enseñanza 

superior, en el sexenio 1970-76; las dificultades que aque-

jan a los planteles amenazan cor. convertirse en realidades -

aún más complejas que requerirán soluciones prácticas para

reducir los resultados de una formación académica carente de 

bases dinámicas y flexibles acorde con las necesidades nacio 
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nal'.?fl " ( 31 ) 

La actitud rec0n~iliadorn del gobierno le impidió suj~ 

tar sus subsidios a condiciones de excelencia académica o de 

eficiencia adml.nistrativa y se desperdició una oportunidad -

excepcional de mejoramiento e innovación cualitativa de la -

edur.ación superior. Huy probablemente se logró que algunas -

1nst1tuc iones se vincularan con los problemas de au comuni-

dad a través del servicio aocial y difusión; as( como se moa 

tró un interés pronunciado en la investigación, principalme~ 

te en el tnatituto Nacional de Investigación Científica que

intentó dar solución a probl;iinaR nacionalea como 111 depende~ 

cia tecnológica y la disminución de desigualdades sociales.

Pero en términos genera lea f ué un sexenio en que la forma--

ción académica oc agravó y loa objetlvoo sociales de la uni

versidad se vieron impoaibilitados por ésta uituación. 

El gobierno de José Lopéz Portillo 1976-1982 se habrió 

con un discurso que hacía referencia a laa circunstancias en 

las que recib(a al pa(s: reciente devaluación; inflación ace 

leradal abierta crisis económica y financiera, graves desi-

gualdndea sociales; etc. En cate discurso, la educación como 

vía para lograr la justicia social, la vinculación entre ed~ 

cación y producción y el financiam!.entc del gasto educativo

fueron puntos centrale9. 

La preocupación de este sexenio fué limitar el creci-

miento y lograr un mayor control de loe planteles de educa--
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ción euperior. Se buecó atenuar la demanda del nivel aupe---

rlor con &al\da& lateral6o d~ car~cto: terminal¡ p~ra la po-

blnción que requiere d: un empleo a corto plazo para mejorar 

eue condiciones de vida. Desarticular la educación media de 

la superior constituyó otra de las tendencias de este perio

do. Pero el proyecto que más Incidencia tuvo a nivel supe--

rior fu' la creación de la Coordinación de Educación Supe--

rlor. Estas medidas pretendían unificar proyectos univereit.!!_ 

rlos y reapcnder a las necesidades del aparato eotatal y pr.!?_ 

ductivo. 

La revisión histórica realizada es la más patente pru~ 

ba que tenemos para darnos cuenta que loe problemas que en-

f renta M'xico son loe problemas que enf rentn en nuestra ac-

tualidad la educación superior: dependencia, subdesarrollo,

crisis económica, explool.Ún demo¡;ri\f lcr1 1 crnt.rnl !.amo, inade

cuada diatribuación del lnBr•co, ate. 

Es lament.nh le para nuestra soc ledad mexicana, el acep

tar que nnestra educación no haya podido ser hnota la actua

lidad el móvil para alcanzar nuestra Independencia y desarr! 

llo. Cierto es, que en nuestro desarrollo hlst6rico la educa 

ción ha logrado significativas tranoformaciones, porque al -

formar liombree y mujeres ha depositado en el contenido del -

aprendizaje, una determinada forma de ser, de pensar y de 

actuar y esto implica dinamicidad no estaticismo, implica 



cambios a loa cuales la sociedad ne oomete como parte de un 

proceso normal. Pero por deagracla aquellos gobiernos que -

han pretendido conaolidar tendencias económicas y juetif.i-

car marcadas dealgualdadea, vieron en este proceso normal 

un impedimento que hay que aplastar o cambatlr con tenden-

cias que sirvan para mantener y preservar su• contradiccio

nes; razones por las cualeo poco oc ha logrado. 

Es dentro de este marco histórico que debemos compre!!_ 

der el compromiso y las funcioneo de la universidad: docen

cia, extensión e investigación no son solamente apartados 

de una ley orgánica; sino son loa punteo centrales a travéo 

de loa cualeo ha de lograrse mantener una verdadera rela--

ción y beneficio entre sociedad y universidad. 
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1.2 Funciones. 

Dentro de la sociedad la universidad pasa a ser una 

institución eocial con normas, valores, estructuras, caract! 

r!sticas y finalidades propias y oue miembros adquieren la -

responsabilidad de ser agentes creadores de ciencia, cultura 

y difusión, labor que obviamente los vincula con el resto de 

los subsietemas oocialeo. 

La univeroidad tiene un compromiso con la sociedad que 

ce, darle aost6n, impulso y apoyo que requiere para descnvo! 

verse con eficacia¡ la universidad tambl¿n ae compromete con 

la sociedad al cumplir con oue funciones de ensefinr, lnveati 

gsr y extender el conocimiento. 

" Las universidades y gen¿ricamente lao institucinnes

dc educaci6n uupurlor cit ~l¿xico, i1an oi<lo creadas para cum-

plir con laa traocendnntea funciones de enoefiar, lnveotigar

y extender loo heneftclon de ln cultura y del trabajo de los 

universitarioo " ( 3 2 ) 

El compromiso radien en preparar profesionistas e ind! 

viduoo e.opccializados en <lcterminadao ciencias y técnicas; -

proporcionar a la sociedad agentes aptos para dar servicio~

variadoa; ayudar en el conocimiento de nueatra uociedad, de

la explicación coueal de loe f.enómenos que nos atañen en 

nuestro desarrollo, proponer satisfactores a necesidades ur

gentes de nucatra población; difundir loe conocimientos cien 
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tíficoo¡ elevar el nivel cultural e incorporar a sectores ca 

da vez máo amplioo a la posibilidad de un acceso al nivel ou 

perior. 

Correaponde a la universidad alertar a la sociedad so-

bre loo problemao que impiden ou de•arrollo y deopertar la -
1 • 

conciencia y la voluntad para generar cambioo que nos benef i 

cien. 

11 La unlveroidad que se conforme oolamente con eu que-

hacer científico, artístico y cultural, tradl<:lonal oerá de!! 

tro de lao condiciones actuales de nuestra reglón del mundo, 

una univeraidnd que contribuya de manera muy efectiva a que-

se mantenga el otatus ooctal vigente 11 • ( 33 ) 

Una universidad que no genera cambioo que benef !.cien -

la eotructura social en la que cotó. inmersa, ea una univt;rai 

dad alejada de la realidad, ajc11a a oua probl.,maa, extraña a 

todo compromiso, que dctertorn lao cnpncidndco no sólo de --

quienes a ella asisten, ai110 de toda unu población, f11vorecc 

a un orden caduco que obstaculiza el desarrollo de la socie-

dad y condena a una grnn mayoría a la miaerla, ignorancia y-

enajenación. 

11 Se ha af irtnado que ninguna nación puede avanzar en -

su desarrollo mlÍs allá dond" llegue su educación "· ( 34 ) 

La universidad mexicana para lograr ou cometido de en-

eeñar, investigar y extender el conocimiento, requiere de 

una tranef ormaci6n de la sociedad, dado que es un proceso no 
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sólo necesario, sino inevitable que se tiene que ir presen-

tando para que la educación superior nea eficaz y congruen-

te. Eato no quiere decir que la educación superior en armo-

nía con la sociedad sea una panacea de todos loe problemas 

que enfrentamoo, pues estar{amoo negando la importancia y la 

influencia que ~jercen otros niveles educativos y factores -

YvCialea, económicos, pollticoo y culturalea¡ sin embargo, -

al haLremoe de aceptar que oiendo el nivel en el que culmina 

nuestro oiotema educativo, eo rcaponoable de tener una orga

nlzacidn racional y funcionamlento ef lcicntc, adccuadamente

vinculadoo a loo nivelen que le son previon. Conoecuentemen

te, las metao y objetlvoo que oc propongan para mejorar las

funclones de la educación ouperlor f ormar~n parte del oiste

ma educntlvo na•lonnl que ca un componente del dnoarrollo in 

tegc·al del pafa. 

La educacidn ouperior constituye un aistemn cualitati

vamente diferente¡ caractcríotic:i8 que provienen en gran Pª!. 

te de la autonomía de funciouamicnto que ouo institucioneo -

tienen en la estructura global del siatcma educativo a nivel 

nacional. Las funciones qua deoempafia la universidad para lo 

grar su adecuado funcionamiento interno y al mismo tiempo sa 

tisfacer loo requerimientos externos, especialmente de inve!. 

tigación, determinan ~ua dlferencl.ae con otros niveleo educa 

tivoa. La universidad tiene una gran responsabilidad ante la 

sociedad, puee el alto nivel de conocimientoo que maneja en-
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la docencia, inveotlgaci6n y extensl6n han de ser dtlleo a -

una sociedad más justa y libre. 

11 Solamente lao nacloneo que cuenten con universidades 

conscientes de su reoponosbilidad, capacea de sostener de he 

cho une autonomía nacional por medio del reemplazo blen pla

nificado de loa siatemaa econ6micoo, de loa tccnol6gicos, de 

los regímenes jurídicoo y de loo condicionamientos cultura-

les impuestos por y en favor del imperio, podrán lograr eota 

liberaci6n nacional 11 ( 35 

La universidad con f inea socialmente dtiles define y -

Feallza nuo trabnjou a partir de una interacción const8ntc -

con la sociedad. Por ello como lnatituci6n uocial, debe o--

rientar auo finco a una efectiva purticlpaci6n en el d~anrr~ 

llo del paíu. Bato ea n grnn<leo rasROB la relación cxiGlentc 

entre universidad y ooclcdad, dóri,\c docencia, extcnción e i!!_ 

veotigaci6n aon producton de lno exlganciaG hl~tóricaa con-

cretas que hnn configurado nucotro actual olqtemn aducatlvo

supei:ior. 

Docencia. 

La funci6n de la universidad en cuanto a docencia esti 

vinculada a las exigencias de una educaci6n integral¡ de una 

educación profesional y humana formativa¡ que se traduce en

la formaci6n de hombres útiles a ou sociedad, capacitados p~ 

ra contribuir n nuestras necesidades nacionales. 
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ta docencia debe asegurar " la formación de mexicanos

conscientes de sus deberes sociales y nacionales y capaceo -

al mismo tiempo, de atenderlo3 con la competencia propia de-

un profesional bien capacitado 11 36 

La docencia en este sentido no ea la simple transmiliÓn 

de conocimientos teóricos sobre una especialidad determinada 

es una unión teórica-práctica, es decir, es el conocimiento, 

comprensión, ~nálisis y reflexión del conocimiento en base a 

una realidad antecedente o consecuente. De nada oerviría un

conocimiento acumulado, dónde al eotudinnte se le niega ln ~ 

portunidad de deocubrlr loo ef~cton de una aplicación direc

ta. Gabino Barreda postula al referirse a los teóricos del -

humanismo ••••• 

" Eota clase de personna, a quienes el buen sentido p~ 

blico cntlBmnt!zn con el nombru de Le¿ricoa, son el fruto na 

tural de lo educación incompleta y viclooa que hasta aquí se 

ha dado, mientras que loa hombrea pr¡ctfcos no salían de los 

colegios nino por excepción " ( 37 ) 

Obviamente con una preparación puramente teórica, el -

individuo y la universidad d~Jnr!nn de cumplir con ou labor

social, dejarían de tener un pnpel din¡mico en la activación 

y estímulo de los neceoarios cambios sociales. La universi-

dad por el contrario debe preparar profesionistas de calidad 

con la firme convicción de que tienen un r.ompromlao con la -

comunidad. 
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La preparación integral incluye una formación humana que fo

mente los valoreo, normas, lineamientos, que además de apli

carse en la vida profesional ee aplican en la vida peroona1. 

La educación superior debe contribuir a la formación de ciu

dadanos con una conciencia social, con una visión abierta y

analítica de la realidad; y esto sólo es posible a través de 

la construcción de una oerie de valores. De otro modo el pr~ 

fesionista cuya preparación carece de valoree formativos, di 

fícilmente apreciará su labor dentro de la oociedad y muy 

probablemente su trayectoria profesional quede reducida a un 

ascenso económico, y a una ~cumulaclón de gradoo, t!tuloa y

d~plomao académicoe que le permiten tener un status dentro -

de su sociedad. 

11 La cclucnr.IÓn (es) la Únt.ca vín cf icaz de la unidad -

nacional y el ejercicio democrdtico, porque al tener concle! 

cia de ous finco humanoo, el individuo llegará a particlpar

activamente en la f ormnción de una culLura que exaltaría los 

mds altos valores eopirltualuo " ( 36 ) 

La docencia debe formar lndivlduoo conaclentee de ou -

problem•tica nacional, comprometidos con uu aocledad, que -

tengan amor por au quehacer profesional, no solo por loo lo

gros materiales que éste le brinda o por el sitio social que 

a trav'o del miamo logra, sino porque en este quehacer puede 

explotar gran parte de sus potencialidades humanas y puede -

producir, ser creativo y se satis( ace al conocer que el pro-
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dueto de ese trabajo es un beneficio colectivo. 

La labor de la docencia eo complementar la formación -

profesional con una cierta filooofía que comtemple nuestros

valores human!sticoo y nacionales, para impulsar la prepara

ción de hombres útiles a su sociedad. 

11 La en&eñanza universitacia debe tener un contenido u 

nitario y totalizador, que asegure la formación de un eepe--

cialista con pleno dominio de su estricta materia y, además 

dotado de una violón integrada y humanísta de loo demás as--

pectoo del mundo "· ( 39 ) 

Sería un grave error imaginar Bl universitario desde -

el' punto de vista exclusivamente intelectual, sin una práct.!_ 

ca social, alejado de loo problemas que aquejan ou pa[s, ca

rente de una formación humana dentro de su profeuión y de ao 

pectos éticos y eopirituales dentro de la misma. 

In ves tigac ión. 

J,a universidad como centro superior de conocimiento y

elaboración clentíf ica de enoeñanza, debe tener una constan

te y contínua comunicación con el medio social con el cual

está lnccrta. Por ello una de sus funciones sociales estriba 

en la realización de estudios serios, racionales, profundos

y desinteresados de los problemas sociales. 

" El verdadero y más importante servicio que la unive!. 

aidad proporciona a la sociedad, ha de ser el estudio siete-
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mi:ltico y proZundo del grave problema aoci.'.&l 11 

Captar informaci6n oobre lo que paoa en la comunidad y 

analizarla, es lo que le permite penetrar en los problemas -

so~ialea vigentes y procurarles lao debidae soluciones, por

que solo a través de la adecuada 1nveatigación y conocimien

to de nuestra sociedad, contamos con los elementos válidos y 

necesarios para proponer oolucionca y cambios. Sin un proce

so de investigaci6n, la universidad sería un organismo en r! 

poso, lineal, adormecido con cambioo muy lentos y muy pooi-

blemente poco funcionaleo para promover e impulsar tranofor

macionea ooclnleo, cetar(a, cu fudü, negando ou propia queha

cer hist:6rico. 

La universidad debiera conot1tuiroe en un verdadero la 

boratorio de la problemátlcn ooclnl, que diera reopueotas ra 

cionaleo y ci~nt(f icao a loo pi:u!Jlclllau <lcl ¡iuebl<>, por <¡uc -

ea precioamnnte éote quien mantl.enc 111 mayoría de lao lnot!

tucioneD de educacl6n oupcrior, y a ~1 deben ir loa benaf i-

cioa. Con ello 110 oe nf irma qu" la unlvcraldarl ""ªel Únlco

organismo rcoponoablc de lnveatigar nu~otrao condlcionco so

ciales y menoo a1ín qH<' al dar altcrnntivaa ele solución a di

chas condiciones, solucione el problerna por aí mier.rn, sino -

más bien, que dado au carácter social debe asumir la función 

de lntellgencla y conciencia crítica de la oociedad a la que 

pertenece y para ello no solo ee recomendable 9ino necesario 

conocer y estudiar el medio social para que en la medida de-
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ouo posibilidades contribuya a solucionar problemas naciona

les. 

La investigación ea de vital importancia para el avan

ce de la ciencia y por ende para una contínua renovación en

lo que se ensefia, puesto que permite el descubrimiento, ex-

plicación y predicción de mdltiplea fenómenos sociales. Nues 

tra cultura se va retroallmentando en la medida en que apar!:. 

cen nuevas corrientes teóricas basadae en la investigación -

científica. 

" No concebimoa, pues, la docencia alejada de la lnve~ 

tigaciÓn científica. Este es un factor decialvo para evitar

.,¡ eatancamiento en la enaeñanza profesional y técnica¡ los

eotudianteo deben realizar uu aprendizaje conociendo y vl--

viendo en ln• aulaa y fuera do cllna, su futuro of lelo. Sólo 

así (lograremoa que éotoG anumnn) crít.icn y r<>oponsablemente 

nu papel en ltt oocil!dnd ". 

Docencia e lnvcatigaci.án ae entreln1.ttt\ mutua.monte para 

retroallmentnroc, ln docencia pc1r ou parte enot!fiu el mote--

rial investigado y propicia, lmpulan y promueve al alumno P! 

ra que se prepare como inveatigador. La investlgacidn dedica 

sus esfuerzan para conocer lau causau que afectan los probl! 

mas vigenteo o no, que ae dan dentro y fuera de las institu

ciones de educación superior y propone posibles soluciones.

Un proceso de ensefianza-aprendlzaje en el cual no esté pre-

aente la actividad de investigación, carece de movilidad, de 
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eficacia y de madurez. El estudiante universitario no puede

eatar alejado del estudio sistemático, objetivo y racional • 

de loe problemas que atañen a la comunidad de la que forma • 

parte; porque sería un futuro profeeionieta incapaz de dar -

respuesta eficaz a loe problemas planteados por la sociedad. 

La inveetignci6n univereitnria juega un papel sumamen

te importante en el sistema educativo general y en todo el • 

país, dando a conocer las causas que entorpecen nuestro de

sarrollo y proponiendo posibleo ooluciones que bagan de nuco 

tra naci6n, una sociedad máo justa y rscional. 

Extensión. 

Ea preocupación de la univeroidad lograr una mnyor y • 

mejor proyecci6n social de lno actividades que reali1n y de

sue puntos de vista críticos y constructivos acerca de la so 

e iedad. 

La acción tnmedinta oe dn con loo ¡>ropioo <:gn;aarloa; ·· 

ya que al formar pro(eoioniatno cap11ceu, con"clentea de la -

problemática de su palo, diopueatos h oervlr en beneficio de 

su comunidad, la unlvereldad eet' formando agentes de cam--

blo, prof eoioniatae que a trnv6e de una nctlvidad práctica o 

te6rica proporcionnr4n trensf ormaclonee no solo cuando pro-

duzcan, cuando realicen una creación o descubrimiento, sino

además, cosa muy importante, en la mente de otros indivi---

rluoa, que cercanos a éstos también pasarán a ser agentes de-
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cambio. Si bien estn es una formo de extensión univereita--

ria, no ea la Única, ya que la universidad se vale de múlti

pleo medioo de comunicación para cumplir con su labor, como: 

folletos, revistas, periódicoa, televioión, teatro, etc. Así 

ea como la univeroidad contribuye con la sociedad, a través

de la adecuada ¡;romoción de laa artes y difusión cultural, -

función que se convierte en una constante comunicación con -

los sectores universitarios y extrauniveraitarioa, intentan

do siempre dar reepueataa a loo intereses y neceoidadee del

público al que extiende dichos menoajea artíoticoo y cultura 

les. 

" La difusión cultural deberA oer función orientadora

ª realizar acciones permanentes fundadas en la investigación 

de loo requerimientoo sociales y programados de acuerdo con

lae posibilidatleu inotitucionalea, locales y regionales, con 

el objeto de extender loo ~eneflcloo de la cultura naclonnl-

y universal a todoo loa scctoreu de la población 11 • ( 1,2 ) 

La extensión es una función de la universidad que apo

ya otras funclones¡ la d¿ docencia e invcutlgacidn. La exten 

eión de la docencia incluye entre aua propósitos coadyuvar -

a la formaclón cultural de la comunidad nacional, mediante -

loe progrnmao extracurriculares a través de loa cuales se -

transmiten conocimientos a todos aquellos que eatén interes! 

dos en ella. Por otro lado es por medio de la extenaldn de -

la investigación que se transmite a la comunidad unlverslta-
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rla y extraunlveraitarla el avance de loo conoclmlentos cien 

t!f leos ; humanísticos y el reoultado y ooluclones de loo 

problemas de interés soclal que han sido investigados. De 

esta manera la universidad, do a conocer nuestra realidad y

genera nuestra propia cultura y por ende nuestro propio mate 

rial educativo. 

11 Toen ( .•• ) n la unlveroidad deocubrir y promover una 

cultura autdutlcamente naclonnl, pnrn lo cual le corresponde 

realizar el dlagn6stico ap~oplado y t~ansformaroe en conclen 

cla ldcidn, comprenoivn, elaboradora y crítica de loo vnlo--

res del paío 11 ( 43 ) 

Ao! es como la univcr,;i<lad dentro de una de ouo fun--

cionea, impulsa los neceonrtos cambloo culturaleo con el fin 

de deocubrlr la cultura nnclonnl auténtica. Corrcupon<lc a ln 

extcnsl6n dnr n conocer loa meca11iomos d~ cnajcnnct¿r, que ac 

tdnn dentro de nueAtra socledu<l y que impiden un reencuentro 

con nuestra cult11rn naclonal¡ por ollu ln ~clu(:nci6~ s'1perior 

ha de converti1:ne en conciencia crítica de loo v11lores de -

nu<?etro país. 

La extensión huaca que la• mayorías ae beneficien del

deenri·ollo científico, cultural y artfotico para prenervar -

y desarrollar nuestra culture. Ln extcnsi6n es un servicio -

al-que tlene derecho nueotrn comunidad mexicana y a la vez • 

es una forma en que la universidad se enriquece o retroall-

menta, porque logra salir de sus muros para tener un contac-
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to directo con loe valoreo más prectadoo del pueblo. 

"El desarrollo del paío, especialmente en lo que se -

refiere a la educa~ión, requiere de una labor profunda, f ir

me y oistemática de comunicación de la ciencia. De ahí la ur 

gencia para reforzar y aumentar las nctlvidades que ae realt 

zan para elevar el nivel del conocimiento científ lco de lo•

mexlcanoe, para coadyuvar en e( mejoramiento del ambiente -

científico y tecnológico del pa!o y p~ra contribuir a la fo! 

matldn de una atmdsfern cultural acorde con la •roen"· - -

( 44 

La labor de la universldad en lo que oe reftere a la -

extensión es muy valloaa, sobre todo para aquclloo oectoreo

de la población que no han tentdo o tienen accpoo a una edu

cación ouperlnr; puec al extender los conocimientos, se eatá 

dando una educación formativa en la que el sujeto que asiste 

no tiene que llenar requisitos, y por otro lado, dentro de -

la unlversidnd oc da Ja constante retroalimentacldn entre fa 

cultades y universidades. 
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1.3 Problemas 

La universidad cano ya se señaló anterionnente, ee un subsistema oocial

que busca la realización de ouo funciones pllra dar reepueeta a las nece

sidades de la oociedad de la cual ee parte. Y precieemente como parte de 

una sociedad no puede abstraerse de loe problemao que éota vive¡ por - -

ello gran parte de nuestroo problemas económicos, políticos, culturales

y sociales, se reflejan en cote subsistema .educativo y muchao de loo oca 

clones obstruyen su óptimo funclonnmiento. 

" Preoencirunos una cr:laio aocinl gcnernllzada, a la cual no esca

pan lao univeroidadeo miomao, !no cuales reproducen en pequeño las mia--

mao contrndiccionen qu" oc mnnifieotnn en ln oocicdad global 11 ( 45 ) 

Nuestro sistema educati•ro r.ncionnl enfrenta loo prohlt.'!lll!O natura

les y esperados en el oiotemn de todo el pa!o dependiente¡ y lejos de 

ser ésta una actitud conformista, busca ai111¡1lemcnte ubicar a nuestra 

untvcraldnd en el contexto real en lu qll~ e:;L<Í. itulwrou.~ HcunlLa inner,a ... -

ble que la hiotorla de nueotr.i e<lucnicón "" ,,1 reflejo c1., ·•iln '"'ri" de 

influencias extranjeras que ac han preo<!ntado en ou dev<•nl.r hintórlco; -

prim.,ro el impacto de lno potencino coloniales y deopué" de lau imperia· 

listas. 

" La taren de ln universidad lntlrn.1runcricnna d"bc ncceunr!arnente

inocribirse en el contexto global de la dependencia, característica que

acanpaña al continente desde hace siglos, siguienclo los distintos cen--

tros geoeconómicoe que han determinado el desarrollo del capitalismo. --

( 46 ) 
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En un pa{o depeudiente que no pose" una completa auto

nomía para lmplcmentar su propio modelo de deoarrollo econ6. 

mico y que centra eua políticas en decioioneo extranaciona-

les, encuentra su conte~to nuestra universidad. Misma que -

puede ser un ente que mecánicamente refleje la situación de

dependencia o se tranaforme en un agente crítico de cambio y 

liberación. Indudablemente eato último, ea por lo que han l~ 

chado grandes educadorea e intelectuales en la historia de -

nuestra educación; como lo fueron aquellos universitarios --

del Ateneo de la Juventud que tt organizaban actividades de-

difusión cultural para instruir a obreroa y crupleados y aem

brar mensajes de libertad y conocimiento como par tes da un -

proceso democr•tico " 4 7 ) 

''"función de ln universidad como conciencia social ea 

tá aembrnda históricamente; sin embargo es unn labor di.f le U 

en nueutrao actunlao circunatonciao de dependencia: concen-

tracioncs d~ ingreoo, rígido eotratificnc!ón uoc1al, falta -

de recursos r lnancieroa propios, atrasa uocial global, hege

monia de empre sao eictranj eras, e te. 

El admitir que nuestra educación superior ha sido afee 

tada o influida por modelos extranjeros y por ende por una -

situación de dependencia que obstruye nuestra identidad na~

cional y la adopción de formas propias de organización, no -

implica que nuestra universidad uea inoperante; porque ello

ademáa de ser una posición fatalista sería una forma de ne--
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gar su papel de conciencia crítico. Pero sí ern necesario u

bicarla en eu contexto parn comprender el porqué las funcio

nes que actualmente desempeña no han alcanzado un punto ópt!. 

mo. 

En primera instancia tenemos: la planención de nuestro 

sietema educativo superior¡ que es producto también de esta

eituación de dependencia que vivimos. La estructura y creci

miento de nueetrao inotituclonco universitarias y la natura

leza de loe ecrvicioo educativoo que ofrece, han obedecido a 

las preeionea de la demanda nocial de educci6n y la imlta--

ción de modcloo ci:trnnje.roo de planeación <>ducativa. J,o qut>

ha dado como resultado un modelo del olatema educativo que -

no responde de forma 6ptlma a la ~roblem6ticn de nuestro - -

país y que obviamente ocacionu uu gran aviu1>10 entré lo que -

se aprende y lo que ne apl !.cu. 

11 J,n auoenc in rle planeaci6n, tantas vece a lnvocndn co

mo el factor det,,rmi.nnnte de lo" ¡iroblcmaa del nlst.Nlll educa 

tlvo superior, ea una aueencla que debe explicqroe por la 

falta de planlf icación en otr.oa campoo de la 3ocicdar.l, ;·a 

que es posible imaginar que en una uociedad no planificada,-

su sistema educativo sí lo eeté 11 ( 48 } 

Háo que aceptar que hay una ausencia de planeación en

la educación superior, es necesario destacar que existe una

lnadecuada planeaci6n¡ dado que oí se han venido realizando

e1fuerzoG por solucionar esta problemática educativa pero ·-
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por desgracia no han tenido loa resultados eoperadoa. Uno de 

loa esfuerzos que merece mencionarse es el que a finales de

los eetenta, realiza la Secretaría de Educación Pública y -

las Universidades e Institutos de Educación Superior afilia

das a la Asociación Nacional de Inotitutoo de Enseñanza Sup~ 

rior, ANUIES quienes a trav's del " Plan Nacionel de Educa

ción Superior " buscan llevar a la práctica principios rec

tores de planeación educativa; aeignandose como principal -· 

responsable de ello a la Coordinación Nacional para ln Pla-

neación de Educaci6n Superior CONPES. Sin embargo no ha te-

nido reoult.ados fructíferos hnota 111 fecha por unn serie de

obatáculos entre loe que destacan: falta de definición de ob 

jetivos; falta de definición de ac.tividadeo; inadecuación de 

planes y rrogramas¡ falta de colaboración de otras dependen

cias de las propias instituciones educativas; falta de comu

n icac iÓn y coordinación superior en lo que oe refiere al ma

nejo de información¡ falta de rec.~rsoo humanos cnlif!cadoa¡

escasez de recursos f inane ieros y carene in de recurooo f !si-

cos. /~ 9 Adem6s cabe agregar que la planeación bn sido-

afectada por otros factores que intervienen en la educación

superior y que n la vez son producto de la misma, como los -

que se mencionan a continuación. 

El centralismo educativo del sistema educativo supe·-

rlor que es determinadao por el centralismo económico, polí

tico y social de nuestro país, ea otro de los graves problemas 
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que enfrentamos. La concentrar.ión urbana y las consiguientes 

oportunidades de movilidad social, auperaclón personal, mej~ 

ra económica y disponibilidad de mayor número y calidad de -

servicios han sido causa principal de la emlgraclón de loo -

estudianteo a los centros urbanos de mayor denoidad. 

11 México dejó de ser un país eminentemente rural en la 

década de loo 70, llegando en 1980 a una población urbana 

( ••• más de 15000 habitantes) que representan un 52% de la

poblaclón total. Eate ·decarrollo urbano se produjo con fuer

tes desequill.hrloa car11cteri1,ndoo por una inadecuadn distri

bución territorial de la población, advirtiéndose un alto -

grado de concentración en la cludad de México, en menor gra-

do en Guadalajara y Monterrey 11 • ( 50 ) 

Entre loo efcctoo generndou por <.'1 fe11Ó111enu dé ceutra

liza~ión, tenemos el crecimiento de lao lnstltucionen educa

tivas que por eu rapidez ocacionaron que nucotro olatema uni 

versitarlo adoptara caract&i~icae semejantes al crecimiento 

urbano: falta de plnneación, de coordinación, otc. Por ello

la expnneión y el crecimiento n,,.¡, que s~.r unr. oportunidad p~ 

ra la población de clase media que demanda estoe eetudloa se 

ha convertido en una grave dcflciencla, porque la ens~fianza

ue ha maeif icado. 

Por otro lado y como factor determinante en la educa-

ción superior está el f lnanr.iamiento que recibe para ejercer 

sus funciones. Las instituciones se dividen en públicas y --
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pr~vadae¡ loe recursos económicos de las 9rimeras, son bási

camente de origen gubernamental y las segundas obtienen sus

recureoe económicos del pago de suo servicios que ofrecen y

de fuentes diversas. Las inotitucioneo públicao ee dividen:

en las que operan de manera centralizada a nivel federal y -

estatal; que conforman au financiamiento con aportaciones -

del gobierno de su Estado y del Federal más que de recuraoe

propioo y lao de carncter deecentralizado que ee mantienen -

con fondos provenienteo del gobierno federal y con recursos-

propios las inotltucloneo generan nproximndamente el 101-

del total de uue preaupueotoo de ingresos ) • 

11 A las univeroldades de. los cotados, de 109 millones

de pesos que les. otorgaba el gobierno federal en el año de -

1971, oc. pnnó n In dfrn de 11 mil millones de peoon en 

1981. A ou vet, aunque con proporcloneo diferentes en suco! 

junto, lon goblernoo de loa Eota<lon tambi'n ha incrementndo

oua aportacion~s para sumar en •l mioma ~fio una cifra aprox! 

mada a los 1.,soo millonea de pesos " 51 ) 

En 1960 Ln matr(culn en la9 instituciones de educación 

pública fué aproximadamente de 727,865; aaignandose de finan 

ciamiento 32,323.7 y en 1985 se presentó una matrícula total 

de 1 1 067,727 y se asignó un p¡:esupuesto de 45,335 millones -

de pesos. Si coneideramoa el rápido creclmlento de la matrí~ 

cula y ademáa, recordamos que la universidad tiene como dlff 

cil tarea el educar, investigar y extender ofy difundir el -
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conocimiento; entonces ea neceoario aceptar que el financia

miento resulta insuficiente. 

Nuestrao actuales condiciones económicno, la falta de

una adecuada planeación educativa, la centralizaci6n educat! 

va y el actual financiamiento, entre otros, uon factoree que 

impiden el óptimo deoarrollo de las funciones universita---

r iao. 

En lo que respecta a la Docencia; éota ee ha visto a-

f ectnda por la gran demanda social de educación, lo que ha -

provocado una marcada deoproporción entre la planta docente

y la estudiantil¡ en 1984 el total de catedr¡ticoo alcanzó -

una cifra de 92,926 mientras que la matrícula fu' de - - - -

1•131,612. De eea cifra de catedr,ticoo tenemos que formaban 

parte del tiempo completo alrededor de 18,182; del medio --

tiempo 7 ,605 y de ln c.itceorfn de ho;rno 6 7 ,l l'J (51.). Ante-

el crecimiento estudiantil lno inotltuclonee ue han viato o

bligadas n incorporar en eu planta docent~ profealonnlee sin 

experiencia y sin 11nn formación pedagógica ntll'cueda para 

ejercer su labor. 

"La planta docente, se ha sntiefecho con un profeeor! 

do lae más de lae veces improviendo, no siempre calificado y 

por lo general sin formaci6n ni experiencia "· 52 ) 

Este es uno de loe más graves problema• que enfrenta -

nueetra universidad y posiblemente el máe delicado ya que va 

en detrimento de eu nivel académico. Obviamente el profeeor! 
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do improvisado, requiere de atención, aln embargo por las -

mlsmao circunstancias de que fué una oltuac ión no esperada,

aún no se cuentan con recursos humano o y f inancleros necesa

rios para atender este aopecto, aunque como lo veremos en el 

capítulo siguiente oe realizan grandea esfuerzos para ello. 

La función univeroltnrln " inveotigaclón " también -

ha eido afectada¡ México en general realiza poca investlga-

clón y éatn oe concentra en los grandes polos de deoarrollo

( D. F., Gundnlajara y Monterrey ); lo cual no quiere decir 

que no exista lnvcotlgación en otros lugares; sí se lleva n

cobo pero no con la ¡>royección y el deunrrollo que debiera -

existir. En gran parte eoto oe d,~be al flnancimnlento que oc 

le asigna a esta área " el paf.a i.nvlertc en actividades 

clent(f ican y tecnológicas unn cantidad cercana a los 10 mil 

mlllones de pcaoo. Cnhe señalar que dicho presupuesto eR ca

si aicmpre dcf 1citario cuando uc compara con los pnrámetroa 

internacionales "· ( 53 ) 

De cola cantidad aproximadamente 3,020 mllloneo se de· 

dicaron en 1983 n la inveatlgacl6n cient(f lca del sistema e

ducativo superior, lo que representa el 30% de la inverslón

glohal y el 12.6'/. del preoupueato de educación superior. En

esta cifra el peso de la inversión de la UNAM, UAM, Chapingo 

y el Colegio de México ea coneldernble. El Distrito Federal-

aus aledaños invierten el 66% del presupuesto global de in 

vestigactón en el sistema educativo superior. 
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La investigación clent(fica-tecnológica y humanítica -

no se aparta de ·loa graves problemas de centralización, de-

pendencia, escasez de recursos, etc.; es innegable que se re 

quiere de mayor cuidado en esta área: especialmente en la 

formación de investigadores ya que la escasez de los mismos

se denota en el reducido n~mero de profesores que forman Pª! 

te de la categoría de tiempo completo en la educación oupe-

rior (18182,ca.). 

Esta función no cumple por desgr~cia con ou cometido -

social¡ ya que " la falta de investigación ue traduce en la 

poca capacidad de la universidad para prestar uu servicio u-

la solución de problemac locales y rcglon.:i.lc:G " 

Por dltlmo tenemoo a la dlfuuión cultural y extensión

de servicios, siendo tal vez la mis limitad~, dependiendo -

del tnmaüo, prestigio y recurso• del tipo de insLltuciÓn de

ensefianzn auperior. El preaupucato nalgnndo n oot~ función -

ha sido exiguo hasta la fecha; y muchno do lno vecea ao ea--

crificn por darle prioridad n la formación docente. 11 e 1 C4 

rácter y contenido de las actividades de difuui6n cultural -

han sido orieutadoo, en muchoo de loa caaoo, a la apertura -

de oficinas que realizan sólo eventos artísticos, dejando -

prácticamente olvidados loo demás campos áe la difusión "· -

( 55 

A pesar de que la labor de difusión y extenaión es uno 

de loa medios más importantes de vinculación social y encie-
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rra el conocimiento de nuestra realidad¡ se ha m.intenido en

cerrado en una pequeña élite intelectual y no poaee ampliaa

perepectivas de desarrollo y trascendencia. Gran parte de la 

población mexicana ea agena a los conocimientos culturales y 

científicos que surgen en el seno de nuestras universidades, 

incluso dentro de las mlsmno se muestra desinteres ¡ pues mu

chas de las veces, el estudiante sólo se preocupn por acut1u

lar conocimientos sobre su profeoión y desdeña otro tipo de

conoclmientos formatlvoo. Tanto loo 1,ropios estudiante& unl

veraltar!oo ccmo la poblaclón en general dnbi•ran ser benef! 

ciados de esta función académica pero por des6racia esto no

na eido posible por un lodo por la falta de conciencia, for

mación de loo ciudadanos y por otro lado porque loo canales

º formas en que se busca di{ unúir o exlt.:nder nn hnn sido los 

adecuados. 

Dos errores Importantes suelen corneterae cuando se -

realizan trnbajon do divulgacl<Ín y difuslón; uno de ellos es 

limitarse a de ser lbir, en formn más o meno o inteligible, a-

quellos <leRcubrlmientoB que sa pueden presentar como curloe! 

dades del mundo científico; el otro es creer que fuera del -

eetrecho mundo de los profesionales de la ciencia y quiza de 

loa intelectuales, la gente ea iucapáz de comprender y apro

vechar la ciencia 

Por otro lado, cabe mencionar que dentro del subsiste

ma de universidades públicas sólo algunas cuentan con un pr~ 

73 



grama definido para lao actlvidadeo de difusión cultural y. 

extensión, mientras que la mayoría aólo realizan tarP.as ale

ladas y clrcunstanclalea; lo que revela la poca atención que 

existe en este campo. ( 56 ) 

La educación superior está en crials, pero esto tam--

bién ae debe al hecho de que están en crisis otros valorea -

de nuestro tiempo; cotán en conflicto une oerie de conceptos 

identif tcacioneo y manera de ser y de definir laa cosas y el 

mundo. No podemos olvidar que nueotro aiotema educativo se -

ha masificado y que de 11hí ae deaprenden míltipl.!\S probleme.a 

en los valqrcu moraleo, culturalea, ooclalaa, est•ttcos, fi

losóficos y en general de toda nucotra cultura y el recano-

cerlo no es aceptarlo, oino t~atar de ouperurlo. 

Como pra<l~clo dr ~ntr afán de uuperur todaa lao deíi--

cienciao qu~ presenta nuestra univeroida1I mexicana o~ h~n ve 

ttldo realizando una oerlc de eafuerzoa que npoynn Jan funcio 

nes antes plantcadon para que en la medido de lo pouiblc, -

nuestra educacldn superior cumpla con loa objctlvoa pnra lou 

cuales fu~ creada. Ahora convlene analizar algunos de loo es 

fue~zos realJ.zados, por ello habr• de centrarme en la forma

ci6n docente y una muestra representativa de algunos de los

Centros de Didáctica en M'xico que, preocupados por esta si

tuación que vivimos, han intentado dar alternativas de solu

ción. 
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2. BREVE PANORAMA HISTORICO DE ALGUNOS CENTROS DE DIDACTICA. 

Antes de iniciar con la descripción de las actividades 

quo han realizado algunos Gentroo de Did,ctica, hare ref eren 

cia a la Formación Docente en el nivel superior de educa---· 

ción, ya que, eo un punto medular en cada uno de ellos y al

miamo tiempo el inicio de dichas actividades; aspecto que i! 

dudablemente nos di a conocer algunao de lao reopueatao que

ae han adoptado para la ooluci6n de loo problemas que enfre! 

ta la universidad señalados en el capítulo anterior ) y-

además contribuye a ubicarnoo dentro del contexto general de 

loa Centros de Didáctica. 

La docencia a trnvns de au proceso histórico hn adqui

rido una gran relevancia dentro d~ nuestra sociedad, espe--

clalmente a nivel nuper1or¡ debido n la influencia que ejer

ce en la formación de profesionales y hombrea conscientes de 

su labor aocial , humana. Es incueotionnbln que el profesio

nal que ejerce adecuadamente la Docencia.- Con bases metodo

lógicas y teóricas que le dan carácter funcional.- Gu!a y o

rienta el aano desarrollo de las potencialidades del oer hu

mano y propicia la participación reaponaable del mismo en la 

sociedad en la que ae encuentra inmerso. Además de que gene~ 

ra procesos de innovacl6n continua que dan reepuesta a las • 

necesidades pereonales y oociales de !ndole educativo. Ea a

quí en particular donde radica su importancia. 
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A pesar de esta 1mporta11cia, la formacl6n de profesores ha -

sldo poco estudiada " son todavía eocasas lae lnvestlgaclo

nes, publlcaclones y enoayoo que se ref 1eren en general a la 

formacl6n du profesores univciroitarios en el país, las eva-

luaciones a largo plazo de programas operativoo y de concep

tualizacionce y eloboracioncn de tlpo t~órico en el campo e

ducatl•~, que rebaoan el marco de programas concretos " -

( 57 

Nuestro país tlene escasez de estudios cualitativos -

amplios sobre formación d<! profesores n nivel nuperior, los

artículoo que ee encuentran oe ref lcren n daton cotad(3ticos 

y deocr ipc illnea de loo programas de alguno o centros. 

Dentro de la parte hiot6ricn podemon encontrar, que -

desde 1917 ya exlotían accionen tcndienteo n la auperaci6n -

de estudiantes pr.ofesllrea e lnveotlgadores¡ como loa estu-·

dioo de posgrado y otorgamiento de becas, pero no ae enfoca

ba directamenté a la formación petlagógic.1-dldnctic.u, ( 56 )

Los antecedentes de 6etn, provienen de ln Escuela Normal Su• 

perior que desapareció on 1934; los curooo pedag6gicos que -

subsistieron fueron loa del Departamento úe Ciencias de la -

Educaci6n en la Fncult4d de Filosof Ía y Hellao Artes de la· 

UNAM ( 1935-1955 ), En 1955 los Departamentos se trandorma

ron en Colegios y la Maestría de PednBogla. 

Gracias a la Reforma Educativa de 1%9, surgen algunas 

acciones sistemáticas de formación pedagógico-didácticas y -
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sa crean varios centros y programao¡ en la UNAM ee cr<!Ó el -

Centro de Dldáctlca y la Comlolón de Nuevos Métodoo de Ense

ñanza¡ en 1972 el Programa Nacional de Formación de Profeeo

res de ANUIES quien de e o ta fecha a 1975 oe apoyó en los dos 

organismos anterlorea para lmpartlr curaos, elaborar mate--

rial didáctico y crear Centros de Didáctica en Univeraldadee 

Estatales. T11.111bién crea ou propio Centro tle Tecnología Educ! 

tiva para Impartir curaos de formación contínua, que se - -

tranof orma en 1975 en Centro de Educación Contfnua. 

Otro organlBmo •ign!.ficatl.vo en lo c¡ue respecta a for

mación de profeoorea fué ol Centro Latlnoamoricano de Tecno-

logín Educacional para la Salud CLATES ) que ee creó en-

Febrero de 1973, como reopueotn al acelerado crecimiento de

la planta eat.ud!unt.ll "" Jnn :\re" 1lo. cienciao de la oalud(59) 

Se dló formnclón a profeoorado y dlrcctlvoo a trav'• del - -

Plan a-36 de Medicina, Siotcrna Modular de Bnjn California y. 

Plan 7.-ó de Veterlnarln •'11 Unlveru!dadcn Entatnleo. 

Otras acciones alstem&ticao al respecto son las que -

realizo. en 1967 ln Unlvcroidnd de Gunnajuat<>, al eatabhcer

el Departamento Peicopedagógico y Orientación Vocacional, -

que en el 73 se tranoformn en Instituto de Invcetigación en

l'aicología y Pedagogía; la universidad veracruzana y mlchoa

cana también crean sus ccntroo de didáctica, la de Monterrey 

funda desde 1969 la Escuela de Cienciao de la Educaicón que

en 1972. abre nu Haeatr{a en Ciencias de la Educación. Las --
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universidades privadas, también crean ous propios Centros de 

Didáctica, un ejemplo 1,,otable lo encontramoa con la Universi 

dad Iberoamericana. 

Todos estos esfuerzos por dar formación docente ae in! 

criben en aus Lnicioa en la línea de la tecnología educativa 

y fueron el eet!mulo para otrao múltiples acciones y centros 

de formación docente en nuestro país. 

A partir de 1974 se presenta una gran expansión y di-

veroif icación de acciones; como son la~ real[zmd~u por laa -

Eacuelas Nacionales de Eatudloo Profosionalea de la UNAH y -

La Universidad Autónoma Hetropolltann con aun treo unidades, 

que desde su funclación cue1ltan con Centroo, Depnrtamentoa o

Programas aobre Formación docente. 

En 1977 oe conjugan loo eafuerzua realizados por el -

Centro de Did&ctlca y In Comlalón de Uuevoa H6todoo de Enoe

finnze y se eren el Centro de Invoatlgnción y Servician Educa 

tivoa de la UNAM, ( en e•te período oe impulsa Jn oupera--

ción ~endémica con otorgamiento de Becao pnrn pongrado den·

tro y fuera del peía ). 

En 1977 ue fusionan loa preanpuentoa de la ANUIES y el 

Programa Nacional de Profeeorea y se forma la Dirección de -

Formación de Recursos Humanos para la Educaci6n Superior en

ANUIES, que continúa la labor de formación en los estados. -

En 1978la Universidad Autónoma de Slnaloa crea un Plan de -

Perfeccionamiento del Personal Académico que es la base para 
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que en 1980 aparezcan el Centro de Investigaciones y Servi-

cios Educativos y Centro Regional de Desarrollo Académcio de 

la Universidad Autónoma de Coahuila. En eote mismo año apar~ 

ce en la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de

Coahulla. En este mismo año aparece en la Facultad de Medlcl 

na de la Universidad Autónoma de Nuevo León el Departamento

de Asesoría Pedagógica y en el Colegio de posgraduados de la 

Universidad Autónoma de Chihuahua el Departamento de Tecnol.e_ 

gía Educativa. En 1978 oe crea la Universidad Pedagógica Na

cional y también por estaa fechna aparece la Suboecretaría -

de Educaclón Superior e Inveatignción Científica de la Secre 

taría de Educación Pública, dónde se realizan acciones vincu 

ladas a la formación docente. A partir de 1975 ne dn un gran 

desarrollo de maestríaa y de una rápida multiplicación de ac 

clones de formación docente. Muchos centros creados en nños

anterloreo comenznron a consolidnrne, modificaron algunos de 

eus programas )' ou propia tendencia teórica. 

A peoar de que se han realizado gran número de necio-

nea tendientes a formar profesorea, muchaa de estas no ae -

fund11Mcntan en in ves ligaciones de necesidades o en las deman 

das de intereses de los propios profesores con respecto a su 

propia preparación; no se define el qué y porqué de esa pre

paración. La labor que desempeña el maestro y los elementoa

pedagógicoa que requiere para au formación han sido conside

rados como problemas prácticos; por ello las actividades que 
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pretenden dar respuesta a este problema no poseen una inves

tigac i6n previa; se ensayan, ee repiten y hasta copian sin -

que haya una evaluación previa de catas y de loe profesores

ª los que se aplicar4n. En el campo educativo Intervienen 

profesionales que carecen de los conocimient:oo necesarios P!. 

ra planear y llevar a cabo dichas actividades, .11 en el cam

po educativo intervienen y deciden gran número de profesion! 

listas de las más diversas diuciplinas, tanto de las cien--

cias naturalea como de las histórico-soclaleo, que muchaa v~ 

ces no cuentan con los conocimientos y experlenclaR genera-

dos a partir de las ciencias y técnicas de la educación, que 

pretenden construir un objeto y un m'todo proploo de con~ci-

miento y un eopacio de trabajo autónomo "· & o ) 

Careciendo de dichoo COl\Ocimientos, las autoridades, -

funcionarioo y equipos técnlcoo toman decioioncs que dañan -

los procesos educativos. La (orinaci15n tlot:cnlc r.o puede c.otnr 

basada en concepciouea y métodoo provlnicntes de ciencias -

con objetos de conocimlentoo diferente•, con fundamentan en

experienciao que ee han llevado a cabo en otros contextos y

para otras necesidades y con el desconocimiento de la probl!:_ 

matica real y cnmbiant~. 

Se requiere de la evaluacidn cualitativa de lao diver: 

sas experiencias que oe han llevado a cabo en México y de la 

creación de modalidades que se generen en base a la investi

gación y a los intereees reflexionadoo de los propios profe-
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sores acerca de au formación. Uno de los posibles puntos de

análisia lo constituye el marco teórico general que sustenta 

a los programas de formación docente; y se puede clasificar

en dos grandes líneas: la tecnología educativa y otros mar-

coa de referencia. 

La tecnología educativa. 

La introducción de la corriente tecnológica en México, 

no constituye un hecho aislado; se presenta como parte de la 

propia expansión del progreuo científico y tecnológico. 

" !,a Tecnología Educntlvn, surge a partir de la década 

de loa setenta, pero cobra rápidame.nte un auge inusitado en to 

do nuestro medio educativo y pnrtlculnrmente en la ensefianza 

universitnrin "· ( 61 ) 

Este enfoque carnctcrlz6 n la mayor porte de los pro-

gramna <le los centro• de formación docente, atmque cabe acla 

rnr que posterlorm~nte adoptan otron modelos. Pero ul>icándo

noa en eeta 6p0ca 1 podemos ver cdmo los programas se concre

tan sólo a una pro¡rneota técnica: 11 La Cartn Descriptl.va ",· 

cuyo elemento básico son los objetivos conductuales, mismos• 

que presentan la pauta a s~gulr en los momentoo de planea--

ción, realización y evaluacldn del proceso de Enseñanza-A--

prendizaje. Un problema grave ante este tipo de inf luencla,• 

radica e~ que loa profesores se concentran tanto en la form! 

laclón teórlcc de loa objetivos que pierden de viota el a---
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prendizaje que forma a loe individuos; mas ª'n cuando existe 

obeesivldad en la atomización de dichos obje:ivos se fragme! 

ta el conocimiento.• 

11 Lo técnico( •• ) constituye una fo1·ma de cumplir re-

glas y procedlmientoo para lograr una mayor productividad, -

no estimula la reflexión individual y grupal, alela a los -

profesores y alumnos entre sí, del contexto institucional, ! 

ducativo y social en donde se inscriben, y de la multldeter

minada conexion que tiene con diferentes intereses socia----

les " ( 6 2 ) 

Si bien la tecnología educativa nos mueotra un modelo

que cuenta con una culdadoaa organización, ae aleja de lo -

que debiera ser un proceao de ensefianza-aprendlzaje, un pro

ceso dial,ctico que involucra la reflexión crítica, analíti

ca y racional de nlumnou-maeutro. En la tecnolo3Ía educatl-

va, el mecanismo de evaluacl6n ue f undumenta en el rendlmlen 

to lndlvldual y deadefia la rnnoluclón conjunta de loa probl! 

mas te6rlcoo y pr6ctlcos qua influyen en los programaa e 

inatitucionea educativas. Su labor radica en la soluci6n de

problemas t'cnicoa olvidando los flneA substanciales y la de 

tención de problemaa vitales que surgen en la educaci6n. 

Esta corriente fué adoptada por algunos sectores de la 

UNAM y de 01·ganlsmos como ANUIES ( Asociación Nacional de Uoive!. 

sidades e Inatltutoa de Ensefianza Superior ) y CLATES ( Centro 

Latinoamericano de Tecnología Educativa para la Salud ). En-
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loe setenta, la Corniai6n de Nuevos M'todoe de Enaefianza y el 

Centro de Did6ctica de la UNAM tambi'n adoptaron acciones de 

formaci6n docente dentro de esta corriente, al igual que loe 

primeros Centros de Did&ctlca en algunos Estado~ de la Repú

blica. En la actualidad existen aún programas de formaci6n -

de Profesores que se inscriben dentro de esta línea, como -

ea el caso del Programa de Desarrollo de Maestros del CIDES

( Centro de Investigación y Documentación en Educación Supe

rior ) del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de 

Monterrey, que se inició en 1976; el Programa del Centro In

terdiciplinario de lnveatlgaci6n y Docencia en·Educaci6n T6c 

nica ( CIIDET ) y la Microc~tedra como Sistema de Disefto -

MSD de la Facultad de Arquitectura de ln Universidad Aut6no-

ma de Nuevo León, que se basa en el programa: 11 Mejoramie:1-

to de la Enaefianza Docente Universitaria Regiomontana 11 - --

19 76 ) . 

Para este tipo de Centros el inter6s hasta la actuali

dad algun centrado en lo t&cnico, en el c6mo ensefiar, y no -

en el qu& ensefiar. La tdcnica termina muchas veces por ser -

un fin y no un medlo. 

" ..• se hace poco cuestionamiento de la teoría y del -

contenido, subyace una concepci6n educativa que no es explí

cita y se establecen normas " universales 11 de acuerdo a -

las cuales, el docente podr6 resolver todo tipo de problemá

tlcas educativas, independientemente de la institución Y del 
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contexto donde se enmarque " ( 6 3 ) 

Este tipo de programas e inatituciones centradas en -

cuestiones técnicas, disocian el contenido del método; y al

colocar la teoría y el contenido en segundo plano se dejan -

de analizar hechos e 1deao tanto de áreas de conocimiento co 

mo de teoría educativa y lao posibles articulaciones del á-

rea educatlvú y too campoo disciplinarios específicos. 

Otros Harcoe Teóricos de Referencia. 

Si estudi.~moo otros marcos de referencia que no se en

cuadran dentro de la tecnolojia educativa¡ el an6lisis se -

vuelve máo complejo, dado que los enfoques oon mis diversos, 

entre ellos existen múltiples diferencias debido a que co--

rresponden al tipo de universidad o dep~ndencia acad,mica. -

La mayoría de elloo se refieren a esfuerzos originales por -

responder a una r~alldad concreta. 

Las temáticas uon planteadas deade un nivel te6rico de 

reflexión, algunas hnn llegado a apllcaroe en la pr&ctica y

otras se han quedado simplemente como marcos teóricos de loe 

programas de formación. De manera general se puede decir que 

abarcan napectoo como: contexto general del profesor; docen

cia; proceso de enseñanza-aprendizaje¡ importancia de coord.!_ 

nar el tr3bajo de los docentes¡ la r~lación entre docentes -

multi e interdieciplinaria¡ etc. En estos marcos teóricos se 

84 



ve la nec~eidad de vincular lae accione• a una filosofía y -

ori2ntación pedagógica y a orientaciones metodológicas que -

permitan una visión global de la realidad. Así mioma se hace 

referencia a la unión entre contenido y mdtodo, y la forma-

ción disciplinaria y de contenido pedagógico-didáctico., pa

ra no centrarse en acciones puramente tecnológica• instrume! 

tales. Por dltimo se menciona la interrelación y rcvluión de 

los contenldoe de laa &rena de unión entre lo pedngógico-di

ddctico y loe diferenteo campoo cientÍf icos; la unión entre

la formación docente y In práctica cotidiana en un contexto

institucional y ooclal y el nexo ciencla-inveotigación. 

Los programan que no se inscriben en la línea de la 

Tecnología Educativa aon muy variadoa, entre ellos se puede

deetacar: El G~ntrn R~clonal de Dcuacrollu Acad¿mico (CREDA) 

de la Universidad Autónoma do. Coahuila; El centro de Investl 

gaciónes y oerviciou Educativos (CISE) de la UNAM; El Depar

tamento de Pedagogía de la Eacuela Nacional de Estudios Pro

fesionaleo de Iztacala (ENEPI) y la Comioi6n de Apoyo y Desa 

rrollo Acad,mico (CADA) de la Universidad Aut6noma Metropol.!. 

t~na-Unidad Azcapotzalco. 

Como se puede ver, son diversos loe Centros de Didáct.!_ 

ca que se han venido formando en nuestro país, y el realizar 

una descripción de las actividades y programas que cada uno

de ellos nos remitiría a un estudio muy amplio¡ aspecto que-
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muy posiblemente sería tema para una teois; por tal motivo -

he seleccionado sólo cuatro de elloo, de tal manera que pue

da encontrar un panorama general que sirva para ubicar mi 

posterior propuesta. Elloa son: el Centro de Did,ctica de la 

UNAH; El centro de Inveotigaciones y Servicios Educativos 

( CISE ); el Centro de Did,ctica rle la Univeroidad Iberoame-

ricana UIA ) por tratarse de una Institución F.ducativa -

de carácter Particular y el Centro de Didáctica de la Unive~ 

sidad Veracruzana, que nos ubica concretamente en nuestro --

contexto 11 Veracruz '' 
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2.1 Centro de Dldáctlca de la UNAM 

"El Centro de Didáctica, ( •.• ) fu¿ fundado en 1969,

como un organlomo dependiente en aquel entoncea de la Direc

ción General de Profesorado y que posteriormente oe enmsrca

dentro de loe Centroe de Extensión Universitaria " ( 64 ) 

Se creó como una respueota a la situación de deeequil! 

brio que enfrentaba la Univereidad Nacional Autónoma de M'xi 

coa flnalea de los aeaenta: una expansión cuantitativa pre

sionada por una creciente demanda estudiantil y ou imposibi

lidad parn afrontar eate acelerado cr~cimlento. Para dar so

lución a esta problemitlcn se optó por la Formación de Profe 

sorado en lo concerniente a la Didáctica. 

La primera etapa del Centro de Didáctica que oc puede

ubicar de 1969 a 1975, oc caracterizó por: promover el inte

réa de los profesores aobre aapectoa pedagógicoo; proporcio

narles una formnclón introductoria de didáctica general y d! 

dácti~as especiales; promover el intercambio de experiencias 

a través de Coloquios y, la creaclón y consolidación de uni

dades académicas de formación de profesores y de serviclos -

docentes dentro de las Escuelas y Facultades de la UNAM y en 

algunas Universldndes de los Estados. Algunas fechas lmpor-

tantes en este período son: 1971, cuando las actividades de

esta dependencia se circunscrlbieron al Colegio de Ciencias

y humanidades de la UNAM; 1972, cuando se integra operacio-
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nalmente al ANUIES con ou curso, Introducción a la Didáctica 

y la colaboración para formar otroa c~ntro de Didáctica nn • 

el país¡ 1972 tambiéri ea el afio donde el Consejo Asesor de • 

esta dependencia intentó formar en cada Facultad y Eocuela,

un organismo que promoviera la capacitación del profesorado

" través de la introclucctón de ln Tecnolog(n Educativa. Y fi 

nalmente en 1975, se realiza una evalua::ión del Centro, que

muestrn rcoultadoo aatisfactorioo y eo la baoe para reformu

lar políticao y metas inotitucionnlea con el interés de meJ! 

rar sus servicio•. 

La segunda ctnpn º" centra en la " l'ro(csionalizaclcln 

de la Docenc la "; ae intentan tlef inir las funciones d!!l do-

cente universitario y preciaar qué ea lo que requier~ para -

au formación. Así loo rasgos que deberá pooeer un maestro --

( ii 5 oerán: 

a) A nivel de dedicación.- Que la docencia sea la acti 

vidad prioritario del profeoor. 

b) A nivel de unn formación eapecializada.- Loa conoci 

mientoo y habilidades específicas en una drea o die 

ciplina jeterminnda y en loa n•pectos científicos y 

técnicoo que requiere el ejercicio de la docencia. 

c) En relaci6n con la investigación.- lnsefiar lo que -

se investiga e lnveatlgar lo que ae eneefia. 

d) A nivel de una iumcrclón Institucional.- Realiza--

c lón de tareas académicas: servlc los concretos de -
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eneeñanza en el aula, elaboración de material didác 

tico en el aula, dioeño de planeo y programae, etc. 

e) En relación a ln oociedad.- El tener conciencia de

la función oocial de la Univeroidad; orientar pro-

gramae y actividades a la satisfacción de neceeida

dee de la comunidad. 

El marco teórico que uuotenta cote Centro es una tea-

ría operativa de la Docencia, que intenta explicarla como fe 

nómeno y de profundizar en ouo implicacioneo tanto a nivel -

teórico como a nivel técnico práctico. 

" El porqué de la docencia, su razón de ser y su prop! 

eito --propiciar aprendizaje• elgnif icativoo se tomó como -

punto de partida y como cciterio de referencia " ( 66 ) 

El análisis de loo aprendizajes significativos llevó a 

esbozar un pcrlil del egresado universitario, dicho perfil -

ee eetructurn recurriendo n treo categoríaa pedagógicas: A-

prender a ttaccr, Aprender n Aprender y aprender a Ser. La t~ 

rea de la formación <le profesores e11 eota perspectiva condu

ce al planteamiento de la docencia como un fenómeno con una

divero~dad d~ vRriablP$. 

1) Variablee de loa Individuos.- Caracterización de a

lumnos y docentes. 

Z) Variables de loe aprendizajes.- Naturaleo, nivel y

tipo de loa resultados del proceso. 
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3) Variables Contextunlco y Ambientales.- Caracter(sti 

caa del entorno aoclal y de las instituciones. 

4) Variables inotrumcntaleo y metodológicas.- Caracte

rísticas de loo mltodos, t&cnica3, procedimientos y 

recursos didácticoo. 

El propiciar aprendiznjeo algnlf icntivoa tiene implic! 

clones pedagógicas diveraaa. 

1) Como lnteración entre per•onas.- Relación indivi--

duo-lndividuo; individuo-grupo y dinámica de gru--· 

pos. 

2) Como actividad lntenclonadn.- Intnncl~n de profeso

res, alumnos, institución y sociedad. 

3) Como actividad circunstanciada.- Proceso que se rea 

liza en condiciones de eopacio y tiempo determina-

dos, que nfcctnn, cnnformnn o ountentnn ln poalbll! 

dad misma de ln docencia. 

4) Como actividad instrumental.- Implementación de tdc 

nicas, metodologías y recurooe didácticas. 

Finalmente la docencia debe considerara<> como un proc~ 

so permanente de generación, implementación y v"rif icación -

de hip6tesls, estas son tareas previau, J~rant~ J pD5terio-

res a la interacción educativa. 

" Dentro de este marco te6rico de referencia, se conc! 

be la docencia como un proc~eo intencional y sistemático 

generac16n, implementaci6n y verificación de hlpót.,eis - que 
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~-·· 

se ejercen sobre variables c6ncurrenteo en unn ultunclón ed! 

cativa, para propiciar aprendizaje• signif lcatl.voa 11 ( 6 7 

En base a este marco teórico, el Centro de Didáctica -

eotablece eus funciones y objetivos; ó 8 ) 

- fortalecer en la universidad el interéo por las cuee 

tiones dldácticao. 

- Conseguir que los profesor~o intercnmblen experien-

ciao acerca de loo problemas de la enseñanza. 

- Proporcionar una formación didáctica complementaria

ª loa becarios, para que ae incorporen a tareas do-

centes. 

- Ofrecer al personal de la universidad, cu1·aos de di

dáctica general y eopecializada. 

- Enr.iquecer La capacidad docente de los participantes 

a loe cursos. 

Objetivos: 

- Formar y actualizar docentes que lo requieran para -

una mejor. ef lciencia en la labor académica. 

- Realizar estudloo sobre problemas educativos de ac-

tualldad, que contribuyan a la mejor docencia. 

- Difundir experiencias y eotudios realizados. 

- Contribuir con el desarrollo de programas de forma--

ción docente de inetitucioneo educadvaa, particula!. 

mente del nivel univereitario. 
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Estructura Orgánica: 

Departamento 

Dirección -- Consejo 
Asesor. 

· Dp.to. 

Sección J 
Servicios 
Escolares 

Unidad 
Adm l t\i a t. 

Í Sección 
L~sionea 

La estructura del Centro de Didáctica está organizada -

conforme a lo señalado en el Reglamento General de Centros -

de Extensión Universitaria. Art. &O. 
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.QE_ganización de loe Depnrtamentoe: 

DEPARTAMENTOS VARIABLES DE DOCENCIA DIMENSIONES DE 
l.A DOCENCIA . 

- de loa individuoa. - la docencia -
PSICOPEDAGOGIA 

- del aprendizaje. como interacción --
- inetnn11entales y mctodo- - como activ.tn-

tenc tonada. TECNOP EDAGOG!h logicoa. 
- del aprendizaje. - f~eiiW ~·in! 

SOCI OP li llAGOG I A - l!l11bientnlea y contex- - cauo activ.cir 
tualeo. cunstanciada. -.. 

--------~ 

Organigrama Mntrlarcal. 

-

I~ 
Eopec. Doc. Cooperaclón e 

Difusión Investigac 1Ón Intercambio 
r---· r-·- -

in- Corn UflAM Unive::_ Sec t. Publica Even-

B 

te~ ple 
bás 1<:. Ese. y ida- Ptíbll- cianea toa A . gral me!! Fac, len • cndé:-co. micos 

Psicopedag. ~- ~ ----- ~ ----.... / 
------

... -
Tecnopedag. I"\. 

-/ 
'\ ~ Soc iopedag. -l/ 

'V '11' •v w 
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Servicioo que ofrece: ( 6 9 ) 

l. Programa de Eepeciallzaclón para la Docencia. 

1.1 Plan Básico de Formación Docente. 

1.2 Plan Integral de Formación Docente. 

1.3 Plan Complementario d<> Forinación Docente. 

2. Programa de Cooperación e IntercaMbio Institucional. 

2.1 Plan de Cooperación é Intercambio con Instituciones 

de Formación d" Profeaores 'J de Eotudio de Problemao

Educativoa. 

2.2 Plan de Coopcrnción e Intercambio con Secciones de Di 

dáctica o Unidades de Formación Dc>cente de Escuelas y 

Facultadee de la UNAH. 

2.3 Plan de Cooperación e Iutercallibiu con Inotituclonee -

de Enoeiianza Superior. 

2.4 Plan de Cooperación e lnte:rcambio con Instituciones -

del Sector Público. 

3. Programa de Dlfusión. 

3.1 Plan d" Publicaciones. 

3 .2 Plan de Eventos Académicos. 

4. Programo de Investigación. 

l. Programa de Especialización para la Docencia. 

El objetivo de este programa es formar profesoree cap!. 

ces de propiciar aprendizajes significativos. Su diaeño se -
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basa en el perfil de docencia señalado en el marco t~órico y 

se expresa a traves de tres aspectos importantes; Conocimie~ 

toa, Habilidades y Actitudes deseablee para el ejercicio de

la Docencia • 

. A. Conocimientos: del desarrollo humano, de la naturaleza -

del aprendizaje, de suo nivelea, tipoa y principios; de -

las personas involucradas en la docencia; del contexto so 

cioeconómico, culLural y político en que oe realiza la do 

cencia; del sistema educativo y de la inmtituclón docen-

te: de la tecnología educativa y de la didáctica; de la e 

ducación corno disclplin" científica; de 111 rnetodolog(a de 

la investigación y del trabjo intelectual y de una ¡rea -

de conocimiento especial. 

D. Habilidades: para comunicarse - oral y escrita - paTa -

producir situaciones de empat(a¡ para analizar situaclo-

nes y problemas de docencia¡ para tomar decisiones perti

nentes y realizar las tareas de la docencia; para propo-

ner alternativas de solución a problemas educativos y do

centes, y generar innovaciones creativas y originales; P! 

ra juzgar cr!t1camente loa problemao educativos y docen-

tes, así como el propio desempeño en la docencia. 

C. Actitudes y Valores: de aceptación y respeto de s{ mlsmo

y de loe de~ás¡ de aceptación y aprecio de las manifesta

ciones artísticos, científicas, filosófica~ y culturales; 

1nternalizac16n de valores tales como partlclpac16n acti-
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va, autonomía, crítica, comunicatiÓL¡ valoración de ins-

trumentos ci~ntÍficos y de reflexión, como medios para 

comprender los fenómenos naturc.les y sociales, interés 

comprometido en lo~ procesos de la vida social y d~ críti 

ca hacia la vida personal, al ejercicio docente y a loo -

compromisos con la sociedad. 

El programa adopta las mismas categorías señaladas pa

ra loa estudiantes: aprender a hacer, aprender n aprender, ! 

pr~nder a ser. Su hletodología insiste sobre el proceso de --

11 Personali1rnción " co11 la finalidad de que el pnrticipnnte 

se conozca a sí ~lamo. El programa se estructura en e.res mÓ·· 

dulas: Variables de la docencia; implicaciones pedagógicas -

de sus diat.intas dimensiones y la pricticn de aua LunLlunes

y tareas, y estud lo de un ·marco de referencia de nat'.lraleza

teórico-pr,ctica. Finalmente la coherencia de la eMtructura

se garantiza en .la orgnni1rnción de 'reas del conocimiento: -

Psicopedagogía, Sociopedagogía y Tecnopedagog!a. 
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1.1 Plan Básico;- Es-el primer núcleo de ln Especialización

para la Docencia y est& estructurado en una secuencia de cua 

tro unidadeo didácticas: Curso Introductorio de Didáctica Ge 

nernl¡ Curso de Aopectoo Psicopedagógicoo de la Docencia¡ 

Curso de Aspectos Sociopedagógicos de ln Docencia y Curoo de 

Aspectos TecnopedngÓgicos de la Docencia. 

1.2 Plan Integral de Formación Docente ••• Este plan se arti

cul6 con el plan b&nico, como nAlltrnl coatlnuaci6n, a un ni

vel máa complejo y de mayor profundidad. Está integrado par

las cuatro unldndea del plan bAolco y por cinco más: Labora

torio de diná111Lcns de ¡;rupo; Tnll<'r dt> tecn<•log{n educativa; 

Seminario de implir.acloneo oociopeci11gógic11s <le la <locencia; -

Seminario de teor{n y prictlca de la docencia y lnboratorlo

de docencln. 

1.3 Pla1t Complemcl\tnrio de Actualización Docente.- l\ste plan 

ofrece tina f ormncl6n c11 nspectoi qt1c interencn a los proplou 

participante& que hnynn curua<l,-, el. pl.an l. l y 1.2. EotlÍ f or

mndo por loa si&uientee tallcreo: expresión oral y eucrlta;

metodolog{a de ln inveatlRaciÓn¡ dldáctica eopeclnlizada; d! 

dáctica de las ciencias exp<!rlmentaleo¡ dldáctlcn de laG - -

ciencias hist6rlcn-aoclales¡ didáctica de lao matem6ticas y

did6ctlca del lenguaje. Además de eemlnarlos para profundi-

zar en psicopedagog{a, tecnopedagog{a y soclopedagogia. 
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2. Programa de Cooperación e Intercambio Institucional. 

Se intenta tener una vinculación y colaboración con 

otras institucioneo en lo que respecta a formación de profe

sores. Se intercambian: aervicioo de docencia, material di-

d~ctico y publicaciones, oe realizan eventoo en forma conju! 

ta, estudios e inveotigacionco, personal académico, cte. 

2.1 Plan de cooperación e intercambio con Inotitutoo de For

mación de Profeaorco y Hotndioo de Problemao Educativoo.- -

Procurar unn eatrechn relación con loo organiamoo que lncl-

den en loa proceooo de ref ormn acnd~mlcn y en la tnroa de -

f ormaclón de peroonnl ac9d~mlco, 

2.2 Plan da Couparnclón e Intercambio con Scccioneo de Dld~c 

tlca o Unidndeu de Formación de Profaaorco de E•cucla• y Fa

cultades de ln lltlAH.- !'rou1uv"' la e,ror,clnn rle unidad'''' y co

laborar en a11 connolidncl6n par11 el logro de 11na nutonuf l---

ciencia inatitucionnl en la UHAM. 

2.3 Plan de Coopcracf6n o lntcrcamblo con Inotltucionea de -

Enseñanzn Superior_., Promueve e 1 intercambio deo cxpcrl.enc lns 

cot\ el personal académico d"dicado a la form<'cl<)n de profes!!. 

res en las Unlversldadeo de los Eotadoe o en otros tipos de

Instituclones de Enseñanza Superior, a f Ln de contribuir a -

la consolidación <l• organismos propio• dedicados a esta ta-

rea. 

2.4 Plan de Cooperación e Intercambio con Instituciones del

Sector Pdbllco.- Colaborar con programas Lnstltuclonale& de-
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formación de recuraoo humanos, en el área de formación de -

profes orea ( IMSS, SEP, CREFAL, Secretada del Trabnjo, - -

etc. ) • 

3. Programa de Difusión. 

Es un instrumento indispensable para proporcionar in-

formación y apoyo a aquellas persona• interesados en loo pr~ 

blemas de la docencia. También es un medio de realimentación 

para loo profesores que participaron en los planes que el -

Centro ofrece, contempla el tratamiento de una amplio gama -

de problemas educativos. 

3.1 Plan de Publicacioneu.- Publicó manuales nobre cursoo, -

diversos coloquios, antologíaa del Centro y su publicación -

periodístl.ca 11 Cuadernos del Centro de Didáctica "· 

3.2 Plan de Eventos Académicos.- Coloquios, debates y semina 

rios con el objeto de intercambiar experiencian. 

4. Programa de Inventigación. 

Su objeto de investigación lo constituye la docencia,

tanto en sus aopectoa teóricoo como en cuestiones operati--

vae. Sirve de apoyo a la docencia, evaluación, revisión de -

programas, sobre materiales didáct1coe, en seguimientos de -

participantes de cursos y para coptar información. 
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2.2 Centro de Investigaciones y Servicios Educativos. 

( C.l.S.E. 

Se creó al fusionarBe el Centro de Didáctica y la Comi 

alón de Nuevos Métodos de Enseñanza, el 22 de Noviembre de -

1977. 

En la década de los aetenta el Dr. Guillermo Soberon,-

quién estaba al frente de la rectoría de la Univeroidad Na--

cional Autónoma de México; establece la política de supera-

ción académica: preparar profeoorea e investigadores; educar 

mejor e innovar y actualizar programas de estudio; todo ésto 

con la finalidad de dar mayor coherencia a loa recurso o edu-

cativoa de la UNAM. 

Entre uno de lou organiomos que ae crearon, ~stá el --

Consejo de Metodología y Apovo Educativo 19 76 que se en-

cargó de coordinar los recuraos en el área de Ciencl.as y Téc 

nicaa de la Educación en: inveutiguciÓ11, (on11acló1, de pcruo-

nal docente, elaboración de material didáctico y ¡;t·eatación-

de servicios profesionaleo especinllzados. Este Consejo es -

el que fusiona el Centro de Didáctica y lo Comf.sión de Nue--

vos Métodos de Enaeñanza, creandooe el C.I.S.E. 

El CenL<"o de Didáctica ( 1%9 ) dependiente de la Di--

rocción General de Profesorado y después del Centro de Ex ten 

eión Universitaria, oe encargaba ( como yo. se señaló ante--

riormente ) de la Capacitación Pedagógica en la UNAM y o--

trae lnstituclonea de Educación Superior. Y la Comisión de -
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Nuevos Métodos de Enseñanz~ ( 1969 que tiene como antece-

dente la Oflcina de Nuevos· Métodos y Grupos de Sistemas Do-

centes ( 1966 )¡ ae encargaba tanto de la capacitación de -· 

Personal de investigación y sistematización de Nuevas Técni

cas y Métodos de Enseñanza, como de la difusión de eatoo re· 

sultados. 

• El Centro de Didictica y la Comisión de Nuevos Méto· 

doa de Enseñanza realizaron un gran esfuerzo en el proceso -

de superac16n académica de nuestra Universidad, y fueron de· 

ciaivoa en el desarrollo nacional de laa Ciencias y T~~nicaa 

de la Educación. Gracias a sus antecedentes, a su expcrien•

cia·y a la capacidad de su personal, fué posible la creación 

del Centro de Inventigacionea y Servicios Educativos, a par-

t ir de l 22 d • No v 1 em b re d e 1 9 77 11 70 ) 

En los acuerdog de creación del C.I.S.E., se eetaulc-

ce: la finalidad primordial de la UNAM - " Formar profeslo·

nistes, tnveotigndorea, profesores y técnicos Útiles a la ao 

cledad¡ organizar y realizar investigaciones, principalmente 

acerca de las condlclonea y problemas nacionales, y extender 

con la mayor amplitud posible los beneficios de la culturn 11 

( Art. l, Ley Orgánica de la UNAM ). { 71 Asimismo se -

enfatiza la responsabilidad que tiene esta Institución den-

tro del slst~ma educativo nacional, pnrticula:rmente en la e

ducación superior; en su política de superación académica y

proyecclón social; en la magnitud de la problemática educati 
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va que obliga al mejor aprovechamiento de sus racureoR en la 

investigación educativa, formación docente y difusión de in

novaciones educativas y finalmente se señala que el Centro _ 

de Dld~ctica y la Comisión de Nuevos H~todos de Enseñanza -

han desempeñado un papel sumamente importante en loa proce-

sos de renovación educativa a nivel nacional e internacional 

y dado que sus actividades y programas son afines y comple-

mentarios y su personal ha adquirido gran experiencia y pre

paración, es necesario reagruparlas e implantar nuevas for-

mas de organización que permitan un mejor aprovechamiento de 

sua recuraos. En base a estos acuerdos se crea el Centro de

lnvestigac ión y Servicios Educativos, como un organlamo t~c

nico, dependiente de la Secretaría General Académica de la -

UNAM. 

Funciones: ( 72 ) 

l. Asesorar al Rector, al Secretario General Académico y o-

trae autoridades universitarias, en los procesos de lnnova-

clón, reforma y proyección acaddmica que promuevan a la UNAM 

y a sus Escuelas, Facultadc>s, Centros, CCll, [nstltutos, etc. 

2. Establecer vínculos con dependenciaa de la AdmlnistraclÓ! 

Central de la Universidad, dedicadas a cucstioneu educati--

vas, y coordinar sus programas con é•taa, & través del Conse 

jo de Metodología y Apoyo Educativo. 

3. Diseñar, organizar, implantar y apoyar programas de form! 

ci6n y actuulizaclÓn pedagógica del personal acad~mlco de la 
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UNAM, para contribuir a la mejor formación de profesores uni 

versitarios. 

4. Desarrollar, en el marco de ,.Programa de Cooperación e ln·· 

tercambio de la UNAM, programtÍa de f ormnci<Ín de peroonal aca 

démico y de apoyo técnico-educativo, con universidades de -

los Estados y otrna instituciones nacionales y del extranje

ro. 

5. Realizar investigaciones sobre los problemas y necesida-

des de educación nacional. 

6. Colaborar con el Consejo de Estudios Superiores y las Oi

vieioneo respectivas de lns Facultndea, er. eus programas de

postgrado, en cuanto a formación pedagógica de los profeso--

reo. 

7. Organizar investigaciones que deoarrollen una tecnolog{a

educativn propia que re•pondn a las condiciones y circuneta~ 

ciae nacionales, particularmente de las universitarias. 

8. Realizar investigación b~sica que permita ampliar y enri

quecer el conocimiento en el campo educativo. 

9. Organizar programas de publicaciones y de eventos dlver-

sos, para extender y difundir el conocimiento en Ciencias y

Técnicas de la Educación. 
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Proceoo de Evolución del C.I.S.E.: 

1978 - 1982 

En el proceso, de evolución delC.I.S.E. se pueden die-

tinguir tres etapas: etapa de integración, etapa de expan-

sión y etapa de consolidación. 

l. Etapa de Integración.- Corresponde a la labor de este -

Centro para integrar los trabajos y al personal académico y 

administrativo de leo dos dependencias que fueron su origen 

( Centro de Didáctica y Comisión de Nuevoo Métodoo de Ense 

ñanza ). Aunque era una etapc de fusión ae continuo con los 

compromisos establecidos, corno lo fueron: la especinliza--

ci6:. para la Docencia en las Universidades de Baja Calif or

nia y Yucat,n; Docencia Jurídica en Venezuela y actividades 

de apoyo en las Universidades <le San Carla• <lo Guatemala y

la Nacional de Honduras. En el contexto de las políticas 

unlveroitarias de Superación Acnd~rnica y Proyección Social, 

se inició la publicación de ln reviutn Perfiles Educntivos

como actividad de difusión y socialización del conocimiento 

educativo. En la l!nua de estas políticas se elaboró el Pro 

yecto Nacional de Capacitación para la Investigación Educa

ción. 

2. Etapa de Expansión.- Deetaca la realización del Programa 

Nacional de Capacitación para la Investigación Educativa y

la formación de Profesoreo Univcr~itarioa en Ciencias y Té~ 

nlcas de la Educación, con duración de un año escolar, con-
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sede en Yucatán participaron grupos de profesores de nu! 

ve universidades y la finalidad era la promoción de unida-

des de apoyo educativo y de formación de profesoreo en sus

reapectivaa instituciones ) . Se realizó el Programa de Cap! 

citación para la investigación Educativa y formación de pr~ 

fesores universitarios en Ciencias y Técnicas de la Educa--

ción con becarios en el C.I.S.E. año y medio de dura•--· 

ción con apoyo de CONACYT, de la Dirección General de A-

auntos del Personal Académico y profesoreo nacl.onales y ex

tranjeros¡ cabe señalar que eet~ programa contribuyó a la -

actualización del personal académico del C.I.S.E. incorpo-

rándose al miemo 15 egresados y el reato a otras institucio 

nea de educación superior. Con este nuevo personal el -

C.I.S.E. realiza una restructuración de la• actividades de

formación de profesores: se ampliaron las opciones de actu! 

lización de ocho a doce¡ se reotructuró el programa de Esp! 

ctalización para la Docencia; se creó un nuevo programa de

Formación de Recursos Humanos para la :Jocenc in ~· la Invest.!. 

gación Educativa; se revis,u·on loa supuestos teóric:is y Me

todol6gicos que sustentan la accivldad docente de la depen

dencia y se establecieron criterios para lograr una mayor -

integración y coherencia en el dise6o cu<rlcular. A pesar -

de que era muy sobresaliente la labor rc3lizada en inveati

gaci6n, principalmente en lo que respecta n la docencia, se 

realiz6 una revisión de ésta. También cabe mencionar dentro 
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de esta etapa el logro obtenido el 9 de Enero de 1979, cua~ 

~o el Consejo Universitario upruebu el reglamento de Estu-

dios de Posgrado en su artículo 37; donde se hace mención -

que los programas de docencia del C.I.S.E. aerln equivalen

tes a cr~ditos de postgrado. Aaí mismo, se aprobó la espe-

cialización y mae8tr(n del C.C.H. en Docencia y Educacl6n -

respectivamente. Finalmente ae elabora y prepara un Progra

ma Nacional de formación de prof eooreo a nivel de Maeatría

en el Eduador y se proyectó el desarrollo del segundo Pro-

grama de Formación de Recursos Humanos para la Docencia e -

Investigación Educntlvn para el pe•sonal de Escuelas y Fa-

cultades de la UNAM. 

3. Etapa de Consolidación.- Se enfoca a fortalecer: la ln-

vestlgación, docencia y extenoión. Par~ ello ue instalan ca 

misiones permanentes con per•onal acad¿mlco y jefes de de-

partamentos coocdinado" por el Secretarlo de la Dependen--

cla¡ sus funciones radican en la revisión y evaluoci6n de -

políticas, criterios, programao, acciones de docencia, ln-

vestigaci~11 y extensL6n, parn g~nerar innovaciones. En este 

período se f ormallzan dos ireas acad¿mlcas: Comunlcnci6n E

ducativa -se mont6 un estudio de telcvisi6n y se contrató

personal especializado, para difundir temas educativos a 

trav~s de lo que se denomin6 11 Dialogas Educativos tt - y

Planeac ión y Administración Universitaria - se integró un

equipo de trabajo - • 
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La consolidación del C.I.S.E. le ha permitido vincularee y

colaborar con dependencia• de la UNAM, con instituciones 

universitarias del país, del extranjero y con organismos 

del sector público. 

- Con el Segundo Programa de Recursos Humanos para la Doce!!. 

cia e Investigación Educativa, proporciona formación al pe!_ 

eonal académico de Escuelas y Facultades de la UNAH. 

- Colabora con la ENEP Aragón, Centro Universitario de In--

vestigac ión exomenea y certificación de conocimientos )-

y la Maestría an Docencia Unlvcroitarin e Investigación 

Ecuador ) comisionando n sus propios inventlgadores para 

reforzar el trabajo on aspectos educativos. 

- Realiza un proyecto conjunto con el C.C.H. para proporci2 

nar n los estudiante• orientaciones metodológicas para el -

estudio y el aprcndl1aje. 

- A solicitud de la Dirección General ele Intercamhio Acadé

mico, realiza una evaluación del Programa de Colaboración -

Acad6mica Inter-universltaria. 

- Colabora en la plencacidn y capacitaci6n de personal para 

eotablecer una unidad acnddmlca en la Universidad de Chnpi!!_ 

go, en Durango. 

- Investiga sobre educación no formal, en colaboración con-

CEESTE. 

- Participa con la Comisión de Investigación Educativa del

Consejo Nacional Técnico de Educación de la S.E.P. y con el 

109 



Consejo Consultivo del I.N.E.A. 

- Por peticidn de organismos internacionales establece con

venios¡ entre loa que podemos encontrar a la Oficina Ibero-

americana de Educaci6n ( Madrid ) , Universidad de la Haba 

na, el Inetituto Latinoamericano de Pedagogía de la Comuni

cacidn, la Universidad de Chapingo, el CEESTEM, la Escuela

Nacional Superior, etc. 

- A trav's de su programa de superaci6n académica en vincu

lacidn con la Direcci6n de Asuntos de Personal Académico,

proporciona asesoría en docencia e investigacidn y organiza 

seminarios, cursos, conferencian, etc. 

- Realiza investlgacl6n educntlvn sobre planteamientos teó

ricos y metodoldgicoa de loo proyectos en desarrollo y se -

difunden en artículos de 11 Perf i lcs Educativos 11 

Esta ha sido la labor realizada durante cinco afias en

ejercicio constante y contínuo, y el desarrollo que se ha -

tenido en cada unn de las actividades se sustenta en un mar 

co tedrico donde se plantean diversas concepciones acerca -

de la educaci6n en general y de loe elementos que en ella -

intervienen de manera particular. 

Se concibe a la educacidn como un proceso social, de-

terminado históricamente, que exige ln intervencidn de di-

versas areas del conocimiento; por tal motivo la propia do

cencia es un fenómeno que debe ser abordado desde diversas-
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perspectlvas clenl(f leas cuyo cotudlo haga poslble la sel.es 

ción de var!ddas alternativas metodológicas de formación. -

Un punto primordial en este mnrco te6rico es la i11veeti-

gación, como parte esencial y complementarla de la docen--

cia; ya que, es la base para programas de docencla; del an! 

llsis de la propia práctica del profesorado, de la estimul~ 

clón en el estudiantado para desarrollar un espíritu crítl

co y de lndagac!Ón; de las uoluciones a problemas graves y

urgentes de la educación; de la vinculación do cata dltima

con lao características cu! tura les de nuestro p11Ír. y en la

medlda de lo poa!ble la baoc para poder superar nue~tra de

pendencia clentíf !ca y tecnülÓgica en materia de educación. 

11 La formación teórica, metodológica y récnica de ios

docenteo ( debe verse ) como Únf.c,1 poslbl.lidnd do coadyu

var a la solución d" fondo de loo problemas cducariv•JS y c_:>. 

mo una o9tralegia pacu l>arantizar, a mediano plazo, una n.c

tlvldad más cf.cntífica y creativa de lo" profesores, lo 

cual redundará, Indudablemente, en la calidad educativa''.-

( 7 3 ) 

Igualmente se plantea lu soc!al!zac!6n del conocimlen

to nducativo, no como una mera tranarni9lÓn de técnic,10 y C!?, 

noclmientos, sino además de las teoríau y metodologías que

lo sustentan. Esta función de extensión es un compromiso -

ineludible de la Universldad ante la socledad y una manera

de que las instituciones de educaclón superlor no queden al 
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margen del proceso de desarrollo social. 

En base a estas funciones de investigación, docencia y 

extensión, se crearon loo departamentos que se describen en 

el .:irganigrama de esta dependencia: Ciencias Sociales y Ed~ 

caclón; Psicopedagogía; Tecnología .Educativa; Comunlcación

Educativa; Apoyo Académico Administrativo; Documentos, Eve~ 

tos y Publicaciones; Cooperación e Intercambio Académico. -

Todos los departamentos desempeñan además de las funciones

señaladas, diveraao tareas académicas administrativas que -

hacen posible el desempeño del C.I.S.E. 

Investigación: 

La inveotignción en el C!SE es un medio para conocer y ex-

pllcar la realidad educativa y adem•s para .plantear alterna 

tivae de acción. 

"La lnveatigaclón educativa supone: una cierta concel 

ctón del fenómeno educativo, una vlnculaclÓn con el lugar y

el espacio hlatórico en que se ubica, una determinada forma

de abordaje de los aspectos concretos y un rigor de acuerdo

con la multlreferencialidad clent!flca de los fenómenos edu

cativos que se estudian "· ( 74 ) 

En base a lo anterior la investigación en el CISE se -

considera bajo tres orientaciones: como un proceso que huaca 

propiciar y fomentar el interés, espíritu creativo en un pr2 
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ceso de enseñanza-aprendizaje; como una forma de conocer y -

analizar las problemáticas de la realidad educativa para su

transformación y solución posible y como un quehacer eepeci! 

lizado que conduce a la producción de conocimientos nuevos. 

Los proyectos de investigación que ~e desarrollan co--

rresponden a las siguientes líneas: 7S 

- Problemas y necesidades de educación nacional, en particu

lar loa de educación superior. 

- Problemática de la formación de profesores universitarios. 

- Alternativas didácticao para introducir y desarrollar inno 

vaciones en la educación. 

- Problemática teórica de la educación. 

- Problemas del proceso de enseñanza-aprendizaje, en campos-

disciplinarios particulares. 

Para profundizar m~o en esta" llneas, es neces•rio re

mitirnos a las políticas y criterios que establece el CISE -

en cuanto a inveotigación educativa: ( 76 

- Realizar investigaciones sobre loG problemas y necesidades 

de la educación nacional, particularmente de la l!NAM. 

- Organizar investigaciones que desarrollen una tecnología! 

ducativa, coherente con nuestra educación nacional univer

sitaria. 

- Realizar investigación que genere nuevos conocimientos. 

- Vincular la investigación con las metas prioritarias d•l • 

sector público en educación y¡particularmente con las - --
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orientaciones del Plan Nacional de Educación Superior. 

- Contribuir con el planteamiento de alternativas para la su 

peraclón de problemas educatlvos. 

- Abordar el fenómeno educatlvo desde la pluralidad de enf o

ques científicos. 

- Evaluar permanentemente loe programas de docencia. 

- Propiciar y eatablecer un programa de lnveatigaclón para -

el personal acadimico de CISE. 

- Establecer relacionea con lnstituciones e investigadoree -

que real icen proyectos sobre temátlcao y problemas semeja!!_ 

tes. 

- Difundir loa avances de la inveutigación en foroe de discu 

ción¡ a nivel nacional e inetltucional. 

Docencia: 

" el CISE ha establecido un programa de docencia --

que tlene como finalidad la actualización y formación de pe! 

sonal académico para el mejor ejerclc!o de la docencia, y P! 

ra la resolución de problemas y necea!dades educativae. A 

través de este programa se contribuye a la superación-

académica y a la profesionalización de la enseñanza en la -

UNAM y en otras instituciones de nlvel medlo euperlor y sup! 

r ior " ( 77 ) 

La Docencla en esta dependencia, pretende ser un espa-
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cio para la confrontación de prácticas educativas¡ para la -

reflexión sobre la problemática educativa¡ püra la compren-

si6n de la realidad que posibilite la modificación de pautas 

de conducta¡ para construir un marco teórico conceptual y o

perativo de la práctica docente; para generar y consolidar -

procesos de innovación y de reforma académica en las institu 

clonps 7 dependencias educativas y para contribuir a elevar

la calidad de la educación en general y la calidad académica 

universitaria en particular. 

Caracterización de la Docencia: ( 78 ) 

- Atender al personal acad~mico ( UNAM y otras ln•titucio--

nea ). 

- Actualizar y formar docentes e investigadores. 

- Abordar la docencia con un enfoque multirefcrencinl -multi 

interdeisciplinario- para dar una formación integral. 

- Emplear una metodología de trabajo grupal, que permita el

analisis y la reflexión de situaciones educativas y promueva 

el cambio de nuevas pautas de conducta. 

- Plantear la prácticn educativa como punto de partida del ! 

nálieie, formaci6n rcflcxi6n, construccl~n y trnnsformaci6n. 

- Introducir a los profesores en un proceao de investigación 

para que conozca e interprete su propia práctica educativa. 

- Plantear, en relación a la pr•ctica educatlvn, referentes

curricularee que permiten congruencia y articulación en el -

proceso de formación: vínculo prof esor-alumuo¡ aprendizaje -
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grupal y curriculum. 

El programa de Docencia responde a tres c1·iterios bás1 

coa: Autosuf iciencin Institucional; Formación Interdiuc1pli

nar1a y Formación Diferenciada. Con la primera, el CISE pre-

tende formar personal capaz de generar y deaarrollar en su -

propia Institución proceso• orientadou a reaolver problemaa

de índole educativo, particularmente aquelloa referidos a la 

ensefinnza y el aprendizaje¡ con el segundo oe proporciona a

loa profesoreo una visión global de ln educación y una forma 

c1Ón interdiaciplinnrin amplia que leo proporcione los ele-

mentoo básicon para comprender la problemática de la docen-

cia y el tercero ofrece diversas alternativas de actualiza-

ci.Ón y formación. Entá dividido en subprogramas. 

Las actividad<•o de docencl.a están estructuradas en - -

trea nuhprocrnmnn: 79 

A. Actualt.zación Didáctica 

D. Formación pa'ra el Ejercicio de la Docencia. 

C. Formación de Recursoo Humanos para la Docencia y la lnves 

tigación Ed~cativas. 

La octunlizaclón Didáctica pretende propiciar en el -

personal docente, un proceso de actualización y capacitación 

en cuestiones educativas, para que comprenda y analice su 

propia práctica docente y pueda de sempeñnrln eficazmente. Bs 

ta constituido por cursos, talleres, seminarios y laborato-

rios, ( Introducción a la Didáctica General; lntroducci6n a-
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la Dinámica de Grupos¡ Laboratorio de Dinámica de Grupos¡ -

Coordinación de Grupoo de Aprendizaje¡ Conduela, Peraonall~

dad y Aprendizaje¡ Adolescencia y Desarrollo¡ Análisis Inst! 

tucional; Programao de Estudio; Evaluación Educativa; elabo

ración de Material Didáctico Impreso; Problemas Sociales Uni 

veraitarios¡ Corriente• de Interpretación de la Educación ca 

mo Fenómeno Social¡ Problema• Filosóficos de la Educación¡· -

Introducción a la Comunicación Educativa; Análisis de Mensa

jes Visuales¡ Taller de Material Audiovisual; Taller de Tel! 

visión Educativa; Evaluación Inucitucional y Elementos para

la Investigación Educativa ). 

Formnci6n para el Ejercicio de la Docencia.- 1'iene co

mo objetivo contribuir a la profegionnlización del ejercicio 

docente de los profesaren unlveroltnrlos; n trnv¿s de una -

formación que p~rmlta el desempeüo adecuado de lao laborea -

docentes, y para la renllzncidn de lao actlvldadeo ncad~ml-

cas propiaa de lao lnstitucionco de enue6anza ouperior. Para 

ello eo necesario capacitar a 101 participante• purn: desa-

rrollar actlvidades de investigación sohre problemas y nece

sidades en el proceso de enseüunzu-aprendizaje¡ desarrollar

aus labores docentes en el marco de una didáctica grupal 

(fundamentada ell el análisis psicológlc'J yaocial de las ~i

tuaclones particulares de ln docencia ) : colaborar en las i~ 

novaciones educativas y reeatructuraclones curriculares en -

su propia institución. Este subprograma comprende dos even~-

117 



tos de carácter global, uno tiene lugar al inicio y otro al-

término¡ comprende además trea eventos que corresponden a e~ 

foques de conocimiento educativo y uno más que introduce al-

participante en algunos prob~emas de investigación educatl--

va. 

Even.to·s del Subprograma de Formación para el ejercido de la-

Docenc la. 

lntro - lntro - Aspectos Socia lea dP. !.a 

ducción ducción Docencia. 
Laboratorio 

4 la a la /.apee too Psicopedagógi-
de la 

Docen - lnves ti coa de la Docenc in. - ... ~····----· Docencia. 
c ia. gaclón Aspectos Didác t leos de-

Educva. la Docencia 

Formación de recursos humanos para la Docencia y la l~ 

veatlgación Educativas.- Brinda una preparación interdicipll 

naria que prepar~ a loa recursos humanos sistemática y cien-

t{flcamente ante los problemas de índole educativo - espe--
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cialmente los del sletema euperlor -. Pretende al mismo --

tlempo ayudar a la resolución de loa problemas de la educa-

ci6n nacional a través del fom~nto de la invcatigaclón y la

formación de formadores de personal docente. Los alpectoe e! 

pecíflcos para lo cual capacita, son los siguientes: colabo

rar en progrmns de formación docente; realizar in ves tigac lo·· 

nea educativas; aseoorar y participar en reformas de planeo

de estu~io o diseño de nuevos planes curriculares; asesornr

y participar en procesos de programación y de desarrollo de

cursos, módulos o unidades integrantes de un plan de eatu--

dios¡ aaeaorar y participar en actividades de planeaclón y -

evaluación didáctica e institucional. En cote subprograma -

hay dos niveles: el primero corresponde al aubprogrma ante-

rior y el segundo es el que intenta profundizar en problemas 

académico univeraitarios, a través de ln investigación. 

El eegundo nivel de este oubprogrruna, cuenta con cinco

eventos: aemin11rio de investigación educativa¡ taller de in

vestigación y tres seminarios opcionales ( Formación de pr! 

fesores; Teoría Curricular¡ Teorías y Corrientes Educativas; 

Planeación y Administración Universitaria¡ Evaluación Educa

tiva¡ Análisis Instltucionál¡ Grupos de Aprendizaje¡ Proble

mas Filosóficos de la Educación ). 
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l. Seminario 

de Metodología 
2. Taller de Invc-atigactón. ' 

de la Inveati- 3. Seminario 4. Seminario 5. Semlnar le 
gaclón Educatl -
va. Opc ion a 1 Opcional Opcional 

El Seminario l. tiene como producto terminal, un pro--

yecto de investigación, que se desarrollará en el taller de-

Investigación y los tres Seminarios dependen en su elección-

del tipo de proyecto que ae esté trabajando. 

Ea importante •cfialar que el programa de Docencia, 

cuenta con dos apoyo• eoenciales: La Sección Escolar que di-

funde loe curaos, atiende solicitudes de inscripción y entr! 

ga constanciao, y el Departamento de Documentación, Eventos-

y Publlcacioneo, que imprime y vende matcriale• didácticos -

de los cursos y atiende la biblioteca del CISE. 

Extensión: 

La extensión en el CISE se da a través de los servi·--
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cioa que 0frece a la comunidad Universitaria, a lnstituci~-

nes de educaci6n supc>rlor y a dependencias educativas del -

sector público; estos servicios se realizan en actividades -

de investigación y docencia. Por otra parte, también realiza 

servicios a través de acciones de divul1ación y difusión del 

conoclmlento. 

La función de extensión se distribuye en dos progra--

mas: Programa de Cooperación e Intercambio A'cadémico y Pro-

grama de Documentación, Eventos y Publicaciones. 

Programa de Coopera e Ión e intercambio Académico. -con-

tribuye- a la superación y consolidación de los procesos ed~ 

estivos, particularmente cuando se ref icren a educación uni

versitaria, y además busca establecer rclaclonea lntetlnsti

tucionalc>s p1trn coordinar los esfu.,rzoo apltcndoo "n l!Ste -

campo. 

Las políticas y criterios a los que responde este pro-

grama son los siguientes: 80 

a) Desarrollo de unidades de apoyo académico. 

b) Formación de personal académico. 

e) Apoyo a procesos de reforma académica. 

d) Actualización de personal académico responsable de Actlvi 

vidades de Formación de Personal Docente. 

e) Intercambio institucional. 

Programa de Documentaci6n, Eventos Publicaciones,- -

Pretende contribuir a la difusión y divulgación del conocl--
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miento educntivo. Lns políticas y criterios a los que respo~ 

de son los siguientes: ( 81 ) 

a) Información. 

b) Intercambio de experiencias en materia educativa. 

c) Apoyo documental al estudio e investigación en el campo -

de las Ciencias y Técnicas de la Educación. 

En relación a servicios de difusión y divulgación del

conocimiento educativo ae han establecido tres líneas: Publi 

caciones ( material didáctico para cursos y seminarios¡ bo

letín 11 Presencia 11 ¡ 11 Boletín bibliográfico 11 ; revista -

" Perfileu Educativoa 11 ; librea ) Eventos Académicos ( ci

clC1s de conferencias¡ means redondas¡ aerninarioa especiales¡ 

congresos interinstitucionales ) y programas de Televisión

( Hate,riales para curaos¡ serie 11 Dialogos Educativos "; 

Programa de divulgación educativa ). 

Programa de Apoyo Acadm~mlco- Administrativo.- Aquí se 

realizan estudios de acuerdo a las peticioes de las autorid! 

des y del personal del Centro¡ se sistematiza información P! 

ra el desempeño de programas y proyectos de la dependencia¡

se proporcionan servicios de apoyo técnico-a~adémico. Algu-

nas de las actividades son: control y envío de la revista -

"Perfiles Educativos "a los suscriptores¡ archivo y recup! 

ración automatizada de la información de cursos impartidos ~ 

por el CISE y de los profesores inscritos; banco de informa

ción automatizado sobre educación en el Centro de Documenta-
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ción y Biblioteca del ClSE¡ evaluación permanente de cursos¡ 

recepción de aolicitudes y entrega de constancias; diseñar y 

producir dibujos y diagramas para loe textos y material au-

diovisual y efectuar estudios y actividades que le sean ooli 

citados. 
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2.3 Centro de Dldlctlca de la Universidad Iberoam~rlcana. 

A lo largo del de•arrollo de la Universidad Iberoameri

cana, oc han venido creando dlveraoo organismos que lntentan

rcaponder a las necesldndeo de ou propia comunidad unlversit! 

ria y de la sociedad en general; mismos que encuentran sus ba 

ses en ou idearlo y filooof Ía educativa, donde se reoaltan 

principalmente los valoreo humanoo. 

tt En 1975, el Senado Univeroltario de la Universidad 

Iberoamericana, aprob6 el documento: Misi6n y Prospectiva, en 

el que 4uedan conoignadoa loa Centros, como un conjunto de or 

ganismos que proporcionan servicioo neceoarioa para ln comun

nidad univeroitarla y oervlcioo directos a la sociedad, den-

tro del marco de la Cilooofía educativa de la Univeroidad y -

con la encomienda de pronavcr los valores del idearlo, median 

te la preutact6n de oua oervicioo tt ( 82 ) 

La Universidad Iberoamericana es coi1ociente del compro

miso que tiene ~nte la sociedad, ya que como cualquier .otra -

institucl¿n de caracter educativo, aurge y oc constituye e~ -

un ¿mbito social del cual ae desprende ou natureleza misma, -

por ello, huaca tener un contacto con 'ate a trav~s de eue -

propios servicios. En este contexto, loa Centros an su conju~ 

to y cada uno de el loo ~n particular, tiene una miai6n y unos 

objetivos específ lcoo; indudablement~ l~ labor q~e me ocupa -

ea el Centro de Didáctica, pero cabe seaalar lao caracteríati 
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cae generales de todoo ellos, para ubicar el contexto del - -

cual ea parte, 

" Loa Centros oon dependencias académicno que tien~n c! 

mo responsabilidad principal la prestación de servicios acad! 

mico-profesionales y la comunicación y difu9iÓn interactuante 

entre la Universidad y la oociedad para alcanzar loo fine" y

promover los valorea Lnatitucionalea "· ( 83 ) 

Para llevar a cabo este compromiso, eo necesario mante

ner una comunicación contínua y constantL entr8 la Universi-

dad y eu ámbito oocial mexicano actual, para ejercer au fun·

ción crítica y al mismo tiempo prestar oer.vlclos académico-·· 

profesionales que den reopucsta a lao neceoldades lnstltu~io

nales y sociales. Cabe sefialar que dentro de loo servicios a

cadémlcoo-profeolonales oe promueven el humanlomo y l~ lnspl

raclón de los valorea crlotlanos y oc rctronlimenta a la comu 

nidnd univeroltnrla y a auo programas acad¿micoe pa~• la cona 

tante reflexión y cr[tlca ante la saciedad. 

Los Centroa de ln U.I.A. BC caracterizan v~r: dirigir -

sus servicios, no sólo dentro de la inatituci6n, olno adem4s

fuera de ella¡ por adaptaroe a los diferentes cambios univer

sitarios y soclnlcs¡ por constituirse en baae a la mioldn y -

objetlvoo generales de la Universidad y; finalmente, porque -

cada Ce-ntro desarrolla DUO aervlclos de forma independiente • 

pero se coordina con los otros para promover los valorea de -

la U.I.A, 
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Los Centros cuentan con la coordinación, promoclón y -

aoesoría de los Comltes Académicos; que son órganos responsa

bles de la vida acad6mica de la Unlvereldad, integrados por -

el Director de Centros, el Director de Departamentou, el Di-

rector de cada uno de los Centros, un representante de la As~ 

elación de Profesores e Investigador.es, y un representante de 

la Asamblea de Sociedades d~ Alumnos. 

Eate Centro Académico además de promover, coordinar y -

asesorar a loa diversos Centros¡ dirime los conflictos; reci

be información, aprueba la planeación de actividades y nuevoa 

proyectos; conoce y dictamina las resoluciones; estudia y a-

prueba las normas internas de cada Centro; señala aus políti

cas conforme a las decisiones de las autoridades competentes

de la U.I.A., con el ideario, estatuto orgánico de la Univer

sidad y revisa loe proyectos de trabajo que impliquen cambios 

lmportantea, as! como su reopectlva evaluación. 

Eata ea la naturaleza, funciones y apoyo que reciben: -

el Centro de Didáctica; el Centro de Difusión y Extensión Uni 

versltaria; el Centro de Inf ormaclón Académica; el Centro de

Integración Universitaria; el Centro de Integración Cultural; 

el Centro de Orientación Psicológica y el Centro de Servicios 

y Promoción Social. 

Este es el contexto global que nos permite ubicar al -· 

Centro de Didáctica, punto medular en este estudio, que a pe

sar de fundarse en 1970, como un organismo de ayuda metodoló-
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gica a las tareas universitarias, paea a consolidarse en 1975 

con las aprobaciones antes señaladas. En 1970, encontramos -

dos objetivoe básicamente: 

" a) Cambiar las estructuras pedagógicas mediante la mo 

dificación constante del método tradicional de enseñanza y;-

b) Planear loa estudios curricularee del alumnado, aplicando

un nuevo estilo de relación participativa con ~ate " ( 84 ) 

Estos objetivos fueron lae bases para que se desarroll! 

ra una notable labor; en donde resalta el trabajo conjunto 

con el Departamento de Filosof {a en 1971 en la elaboración de 

audiovisuales, sobre el uso de la biblioteca y las actitudeo

de los profesores, para motivar al alumno. Hasta 1975, el Ce~ 

tro de Didáctica fué un importante apoyo para ln docencia, -

pues dió a conocer a su prof eoorndo t¿cnlca" dldáctlcna y los 

procedimientos de comunicación en la enoeñanza-aprendlzaje. -

Entre 1975 y 1978 centró su atención en el fortalecimiento de 

los valorea educativos y au ideario, a través de Ja organiza

ción de grupos operativos y la formación de profesores con -

cursos de actualización. Entre 1977 y 1980 el trabajo se contl 

nuó, fomentando la unidad de criterios en la elaboración de -

los planes de estudio y realización de programas de investig! 

ción y apoyo a la docencia. 

Misión del Centro de Didáctica. 

La misión consiste en promover y revitalizar dentro de-
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, ia comunidad universitaria y fuera de ella: loa valores ed•J

catiVoB del ideario; una actitud académica y constante y; la

interacción de la actlvtdad educativa cou las necesidades so

ciales. 

Los valores educativos del idearlo se •efleren al resp=. 

to a la persona, la libertad, la comunicación Lnterpersonal,

el aprendizaje eignif Lcativo y la .Lnterdisclplinnrledad; los

cuales deben estar alempre presentes en el proceso de enseña.!!. 

za-aprendizaje, en particular y en toda la labor del U.I.A. -

en genera 1. 

La actitud académica constante ae expresa en la actual~ 

zaclón e innovación de métodoa, sistemas y enfoques pedagógi

cos, acordes con loa valores antes mencionados. Implica ade-

más la invest1gacL6n, difusión de loa logros obtenido a, así -

como la formación y asesoría de loa académicos en torno a la

docenc la. 

La Lnteracc!6n de la a~tivldad oducativa de las necesi

dades sociales, es la parte de retroalimentación entre los -

problemas educativos de nuestra realidad nacional y las accio 

nea docentes de la Universidad. 

Objetivos ( 85 

a) Que la labor educativa del U.I.A. sea conocida, aceptada y 

difundida conforme a sus valores. 

b) Desarrollar un sistema de organización y funcionamiento --
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que permita el mejor y más eficaz servicio de promoci6n de -

los valores educativos de la Universidad en todos los organi! 

moa de la misma. 

c) Facilitar el contacto permanente entre Departamentos, Cen

tros Y.Planteles Regionales de la Universidad para el deearro 

llo y actualización del peroonal rlocente. 

d) Agilizar la prestación de servicios de apoyo a la docen--

cia, la investigación y la aeesor{a educativa en la UIA. 

e) Fomentar la constante •etroalimentnción entre loe proble-

mae que plantea. nuestra real.ldad y las acciones educativas con 

creta~ que se dan en la UIA. 

f) Mantener una actitud dinámica conetante para reafirmar los 

valores pedagógicos y actualizar e innovar métodos, oistemas

y enfoques educativos en la UlA, implicando la investigación

y cxpcrlmcntaci6n de los mlomo9. 

g) Promover la integración personal y aocinl del profenor. 

h) Facilitar el aprendizaje de conocimientos, habilidades, 

destrezas, hábitos y en general, toda clase de actividadeo ne 

~esariaa para realizar adecuadamente laborea de aBeeoría aca

demica individual y grupal. 

i) Diseñar sistemas de evaluación para juzgar adecuadamente -

el aprendizaje significativo. 

j) Dar a conocer las experiencias pedagógicas generada• por -

el Centro en colaboración con loa maestros y el personal aca

dém!.co. 
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k) Detectar las neceoldades de apoyo pedagógico de los distln 

toe organismos de la UIA. 

1) Colaborar con el Centro de Difusión y Extensión Universit! 

rlns, en la preparacl6n pedagógica de quienes trabajan en la· 

educactón para adultoo. 

Al igual que otras Universidades, la UlA tiene como mi· 

siones básicas: la Docencia, la Investigación y la Difusión • 

de la cultura. 

" El Centro de Didáctica ea una agencia de Servicio Aca 

démico Profesional en que la docencia, la investigación y la· 

dlfuaión, no tienen la misma c tiente 111, que otros organiomoo

espec[f leos de la Universidad, o no, por lo menoo, con la mis 

ma orientación con que aquelloo imparten ous servicioo " - --

( 8ó 

Estas tres misiones se reparten en diferentes maneras • 

en el quehacer institucional, con ello se quiere iecir que 

son servicios proporcionados a la comunidad por diferentes 

agencias lnternss coll el ientela propia. 

En lo que respecta a la docencia, la UIA desarrolla ac· 

tividades de aprend lzaj e para formar profe sores de nivel sup=. 

rlor y actuallzar docentes en ejcrciclo¡ tambiér. cuenta con -

servicios docentes a Departamentos y Centros de la Universi-

dad, ( en el campo de la educación ) a nivel licenciatura Y 

posgrado y servicios docentes a instituciones públicas o prl

vadas en probl~mae educativos y de capacitación. 
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En el área de investlgación, lae actlvldadee ee centran 

en la acción educativa eecolarizada¡ se inveetlga eobre la ~

f ormaci6n de profesoree¡ eobre dinámica grupal y su relaclón

con el cambio social¡ sobre actividades docentes¡ sobre dlee

ño curricular¡ tecnología educativa, etc. 

El área de Difusión se encarga de lA publicación " DI

DAC 11 ¡ participación en eventos, como seminarios, congresos,-,· 

mesas redondas, etc¡ curaos y servicios, colaboración con as~ 

elaciones dedicadas a impulsar y fortalecer la solución de la 

problemática educativa y prepara la edición de una revista ea 

pecializada en aspectos educntlvoe. 

ServiclDe Acnd~mtco Profesionalee. ( 87 ) 

A) Diseño de cursoa y docencia: 

Especialización en docenc~a universitaria ( nivel pos

grado ) • 

Curaos básicos de formación de prof eeores ( nivel poe

grado ) • 

Plan general de formación de prof enores. 

Curaos y cursillos monofráf icoo de actualización docen

te universitaria. 

Cursos para aspirantes a profesores. 

Cursos y cursillos específicos a solicitud de inotitu-

cionee educativas del País. 

Supervisión de práctica docente. 

Seminario de investigación educativa. 
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Diseño de curaos, talleres y seminarios de acuerdo a -

las necesidades de Centros, Departamentos y profesores

de la UIA e instituciones educativas en general, que lo 

so tic i ten. 

B) Asesoría: 

A profes ores en el diseño y manejo de cursos, talleres-

y aem in ar loa según sus necesidades. 

A profesores en el diseño, elaboración y evaluación de-

material didáctico de acuerdo con suo propios objetivos 

de enseñanza. 

- A personal de Centro• y Departamentos de la UIA en as•

pectos educativos. 

A estudiantes en asuntos académicos y problemas de a--

prendizaje. 

- A las autoridades de la UIA en aspectos pedagógicos y -

tecnoeducati •1os. 

A instituciones educativas del país y del extranjero en 

educación y capacitación. 

A investigadores de opción terminal a rtivel licenciatu

ra y posgrado. 

En investigación educativa, tanto en la comunidad unt-

versitarla, como a personal e instituciones del exte--

rlor. 

Otros Servicios: 

Servicio Social.- Implementa y coordina una serie de --

132 



proyectos; ofreciendo información, aeeeor{a, plan de •• 

trabajo, dirección y material a alumnos de llcenciatu-· 

ras de: Comunicación, Diseño J.ndustrial y Gráfico, Ing!_ 

nier{a Industrial, Letras, Peicolog{e e Ingeniería Quí

mica. Entre loa proyectoo que tielle, están: DIDAC I, •• 

donde los alumnos trabajan en el diseño y elabcración • 

de material didáctico, sencillo y audiovieualea, para. 

profeeores y alumno• de la UIA; DIDAC II, donde colabo· 

ran con los programas de inveetigación educativa • ela 

boración de programa• computacionaleo, busqueda y mane· 

jo de programas, análisis de reeultados ·; DIDAC III,· 

•e trabaja en el diseña y edición de publicaciones, bo· 

letines DIDAC, revista DIDAC y otras publicacianea que· 

requieran loo departamento• y Ceutros de la UIA. 

Participación en Comités y Comisiones que inician en as 

pecto• pedagógico• dentro de la Universidad. 

Producción de Material Didáctico, 
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2.4 Formación Docente en la Universidad Veracruznna. 

La Universidad Verncruzann ( 194t, ) , como muchaa de -

las Universidades del paía, se ha preocupado por la forma--

ci6n de profesores como una medida tendiente al mejoramiento 

académico. Cre6 para ello, en 1971• el Dep.,rtumento de Actua-

lizaci6n y Mejoramiento de Profeoorea D. A.M.P. mismo -

que adopta la tendencia de la Tecnología Educativa.que esta

ba en auge en esta época. 

Eate Departamento •.. "centra su actividad en la tecni 

f1cac16n de la enoeílnnza, en capacitar al profeoor en el de

sarrollo de las habilidades para la transmiai6n de conoci--

mlentos a loo estudiantes, eo decir, en el COMO DE LA PRACTI 

CA DOCENTE, LA DI DACTI CA "... ( 88 ) 

Para el logro de dicha f inalida<l se elaboraron una oe

d.e de nueve unidaden integradas Lle Lal forma que el pnrtlc.!:_ 

pante pudiera adquirir pnulut lnr.rn<>nte la capacidad de desa-

rrollnrse 11? manera 11dect1ndn en el proceso de cnse~anza-a--

prendizaje. Las unidades eran las Bi.guiente11: Comunlcaci6n,

Relaciones Humanan, Dinámica de Grupos, Técnicas Didácticas, 

Evaluac16n, Hlcroenoeñanza, Sociolog(a ti~ la Educacicin y Ma

terial Didáctico. 

Cabe destacar, que dic~a labor se ha venido obstaculi

zando por la gran demanda estudiantil que se inicici a fina--

lea de los años sesenta ( ca ) y continda hasta nuestros--
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días. El acelerado crecimiento se e~plica por la dcscentral! 

zación de la Univcruidad, hacia diversas zonas del Estad'o: -

Xalapa, Veracruz, Orizaba, Poza Rica, Tuxpin, Coatzacoalcos, 

Minatitlán. Ciudad Mendoza, Nogales y Peñuela. Como resulta

do de esta situación, aumenta la planta docente que carece -

de los elf!mentos profesionales y pedagógicos, suf iclentes P!!. 

ra un idóneo proceso de enseñnnza-aprendi>aje. 

11 La Universidad ( cuenta ) con un 71/o de su planta

docente en la categoría de tienpo ordinario, por lo tanto -

con un grado de profcsionallzación bastante relativo. El gr!!_ 

do acad¿mico del profe•nrado ea en su mayoría de licenciatu

ra y pasantía de licenciatura. un 85% del total de docentes

cuentan con una experiencia que oscila entre los O y 19 años 

predominando dentro de esta clasificación los maestros con -

experiencia de O a 5 años 11 ( 89 

Las alternativas de solución adoptadas por el D.A.M.P. 

a travéa de sue cursan, no fueron suficientes ni e( icncea an 

te esta problcm&tica universitaria ( pero con ellu no se 

niega la labor realizada, pero oí se scfinla que se requcría

una restructuraclón de Jichos cursos y/o nctivldades ) , Suf! 

ciente por la imposibilidad de dar atenci6n n un gran ndmero 

de población docente y eficaz, por que la corriente o tenden 

cla de tccnolog[a educativa, n~ respondln a un real proceao

de enseftanza-aprendizaje. Respecto a esta capacltacidn del -

profesorado se señalan alguno a supuestos .•••• 
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11 El énfasis está. puesto en la Didáctica ( la enseñan 

za ), no tanto en el aprendizaje de loo estudiantes, con de 

sinterés por los contenidos y por la dimenoión social de la

educnción y de la práctlca docente¡ una concepción del apre! 

dizaje del tipo mecanicista basado en el conductiemo priori

zando el aprendizaje individual sobre el aprendizaje grupal

fraccionando el conocimiento en objetivos que presuponen co! 

ductae observablea¡ eficlencia en la tranamioión de un oaber 

pero con el énf asls puesto en los resultados, se descuida -

intencio1111.lmente el proceso mismo " • ( 90 ) 

La Universidad Veracruz1111a dió un cambio radical en lo 

que respecta a la concepción teórica de la formación de pro

f eoores. Por ello se ha implementado una nueva propuesta que 

el'.' cstahlcr.e n part: ir de 1.984. r;t Programa de Formación Do-

cente, cuyo objetivo principal es " Involucrar a loo docen

tes en procesos form"livos tendientes a profesionalizar la -

docencia orientl~ose fundamental~ente a ln superación del ni 

vel acad~mico universlntarlo 11 ( 91 ) 

Dlcho programa pretende la formación integral de loe -

profeeores, rescatando la dlmenalón social, psicológica y -

tecno•pedagóglca de la práctica docente, que le permitan el

desarrollo de actitudes y habilldades a fin de implementar -

adecuadamente el proceso de enseñanza~aprendizaje. 

Para la overacionalización de este programa se han es

tructurado tres árena, cuya articulación pretende dotar al • 
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docente de las bnseo teórlcao y metodológicas del quehacer -

docente. Las tres áreno oon: SOCIOLOGIA, PSICOLOGih Y TECNO

LOGIA DE LA EDUCACION. 

Aren de Sociología de la Educación: constituye el mar

co global del programa de formación de profesores nl permi-

tlr la ubicación hiotórica, política y social de la Univerol 

dad y la Docencia. Dentro de esta área se imparten tres cur-

808 en doo diotintoo ni ve leo: en el primero se ubican 11 In

troducción a la Docencia Universitaria 11 y 11 La Función So 

cial del Docente " y¡ en el segundo nivel " El Seminario -

sobre Problemas Unlveraitarios " 

Arca de Psicología de la Educación: en cota 6rcn oe 

pretende que el profeoor analice el proceso grupal dentro 

del nmbito educativo, involucrándooe en la metodología de 

trabajo grupal como propiciadora de aprcndiznjco signlf icat! 

vos; que conozca lns vnrinhlcs que influyen en dicho proceso 

y supere def lcienclas y perturbaciones del miomo. Aquí en un 

primer nivel se imparte el curso sobre 11 Aprendizaje Cru--

pal " y en el segundo nivel se imparte el oemlnarlo 11 El -

Vínculo Educativo, ( Relacl6n Profesor-&atudiantcs ) 11 

Arca de Tecnología de la Educación: el objetivo prlnc! 

pal de eata área, es el utilizar ln tecnología de la educa-

ci6n dentro de un marco conceptual concreto, de acuerdo a -

las características propias de la Universidad Veracruzana, -

de tal modo que favorezca el logro de aprendizajes signif ic!. 
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tlvoa. En funclón de eato se desprendt'n loo contenidos de -

los cursos y/o aemlnarloa que lntegran esta área y que son -

en prlmer nlvel 11 Introducclón al Diseño Curricular 11 y en 

segundo nivel " Seminario de Disefio Curricular ( Elabora-

ción de P~ogramaa ) 11 y " Evaluación Educativa 11 

Metodología de la Formación de Profesores. 

Se concibe al aprendizaje como una actividad grupal, • 

se pvioriza el aprendizaje grupal sobre el indivLriual, se r.!:. 

chaza l_o receptivo, lo mecánico. Loa programan de curaos no

sólo conoideran el aprendizaje en cuanto al QUE ( objeti-•

vo ) sino también EL PROCESO MISMO: se recata al grupo como 

lnstancia educntlva o reeducativa. Se propicia y estimula -

la participacl6n a travéG de un coordinador que suple el pa

pel del docente, pero con diferentes características; l~ fun 

ción del coordinador consiste esencialmente en 11 Crear y -

Fomentar la Comunicación, llegnn<lo éata, a través de un dcsa 

rrollo progresivo, a tomar la forma de un espiral en el cual 

coinciden Didáctica, Aprendizaje, Comunicación y Opegativi--

dad " 92 ) 

El vinculo educativo no es de dependen:ia, y al con--

fnontar en grupo los proplos esquemas referenc1Ales, se in-

cluye lo af ectlvo en el aprendizaje. 

Kl trabajo concrP.to, en loa grupos de Formación; tie·-
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ne loe siguientes momentos: 

a) Se parte de la experiencia misma y de la pr4ctica docente 

de loa particpantes. 

b) Se trabaja en curso el material propuesto " Aprender a o

perar como grupo " 

c) La aplicación de la práctica, el incorporar a su propio -

tn~bajo lo revisado o analizado en el grupo, e• una.oint! 

sis crítica y creadora. 

En síntesis, se puede decir que la Metodología en la -

que se basa la Formación Docente en la Universidad Veracruza 

na, es la de Qrupou Opcrativoo desarrollado por los Paicoann 

listas: Enrique Pichón Riviére y José Bleger. 

Cabe señalar finalmente que el Departamento de Forma-

ción Docente de la Dirección de Actividadea Académican de la 

Universidad atiende a diez zonaa en Veracruz y por ello euo

logros cuantitativos oon reducidoo, aunque el Lle. Roberto -

De Gaoperín { Jefe de este Departamento ) menciona que sus 

logros cualitativos han oido sumrunente sattofactorloa. 
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LOS CURSOS Y SEMINARIOS QUE INTEGRAN CADA AREA DEL PROGRAMA 

DE FORHACION DOCENTE, SE PRESENTAN EN LA SIGUIENTE GRAFICA: 

1 PROGRAMA DE FORMACION DOCENTE EN LA 1 
U.V. 

1 
A REAS 

- SOCIOLOGIA ~ PSICOLOGIA TECNOLOGIA 

EDUCAnVA EDUCATIVA EDUCATIVA 

CURSO SOBRE CURSO LA FUN- CURSO EL APRE] LA DOCENCIA CION SOCIAL • 
CURSO INTRODUCCION 

UNIVERSITARIA DEL DOCENTE . DIZAJE GRUPAL. AL DISEÑO CURRICUd 
LAR. 

SEMINARIO SO· SElftNARIO EL SEMINARIO DE DJ!SEÑO 
.._ BRE PROBLEMAS i-- VINCULO EDUCA- CURRICULAR (ELABORA-

UNIVERSITARIOS TIVO (REL.PROF CION DE PROGRAMAS). 
ESTUDIANTE) , 

1 
' 1 

SEMINARIO DE EVALUA-
CION EDUCATIVA. 



l. CENTRO DE ESTUDIOS CRISTOBAL COLON. 

3.1 Fundación - Escuela Primaria 

Loa antecedente~ del e.E.e.e. ( Centro de E1tudio1 --

Cristóbal Colón ), son punto de controversia hasta la actua

lidad. Las peraonao que han sido entrevistadas aobre eate ª! 

pecto, dividen sus opiniones, básicamente en dos veraiones¡

la primera eo la que apoya que en 1944, un grupo de 1ecula-

res diocesanos ( 93 ), bajo la autorización del Arzobiapo,

Don Manuel Pío López ( cuya Sede Episcopal se encontraba 

ubicada en Jalapa, y estaba catalogada como Arquidiocesis ), 

promueve la creación de una escuela primaria, asignándole la 

responsabilidad de organizar todas las actividades necesa--

riaa al Padre Raymundo López. La finalidad de los diocesanos 

era rescatar a través de la educación los valores cristianos 

y morales que oc hab!nn v~nido perdiendo, como resultado del 

movimiento criatero ( 94 }t La presencia de Avila Camacho -

en la presidencia de la rep6blica mexicana ( 1940 ), permi

te que se refuercen los intereses clericales y se da la ape~ 

tura de las escuelas parroquiales. En el caoo específico de

Veracruz, el Arzobispo Pío López promueve la fundación de -

tres colegios: 

l. Instituto Cordob•n.- Situado en Córdoba, Ver.,, mismo que

desaparece en 1963¡ 

2. Instituto Francisco Javier Clavijero.- Situado en Jalapa

funcionando hasta la fechaj 
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3. Colegio Crist6bal Col6n.- Situado en Veracruz, Ver., te-

niendo hasta la actualidad un gran desarrollo; ya que - -

cuenta con kinder, primaria, secundaria, bachillerato, •· 

universidad y estudios superiores y se ha extendido a • -

Coatzacoalcoo y Soledad de Doblado ( en el Estado de Ver!!. 

cruz ) y Villahermosa (en el Estado de Tabaoco ). 

Según esta versión, el colegio Cristóbal Colón nace -

gracias al interés, empeño y organizaci6n de los seculares • 

diocesanos y queda representado por iln grupo de padres de f!!, 

milia: ya que la ley prohibia la po.rtlcipo.ción directa del -

clero en la educación. 

La segunda versión del ovigen del Cristóbal Col6n es -

la que apoya que se crea por la inquietud de un grupo de pa

dres de familia. vcracruzanao de nivel económico alto, por ·

contar con una eocueln primnria con las siguientes caracte-· 

r{aticas: alta calidad docente; regida. bajo los principios· 

de orden y disciplina, dirigido a varones y de carácter pri

vado. 

Las versiones enfatizan que las escuelas primarias de

gobierno se encontraban en decadencia ( 95 )¡ por ello las

familias acomodadas de Veracruz trabajaban en este proyecto. 

Existían dos escuelas para señoritas 11 El Colegio Josefi·--
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no 11 que actualmente se conoce como 11 Colegio La Paz 11 y -

el 11 Colegio América 11 que actualmente continúa con sus l.!!, 

bores educativas, bajo el mismo nombre. Sin embargo no había 

colegios particulares para varones; existió uno 11 El Cole-

gio de México 11 que se caracterizaba por su alta calidad 

educativa; su orden y disciplina, pero deaafortunadamente de 

sapareció porque su dirigente, el Prof. Lulo García Bríz se

retiró de las actividades educativao por razones de salud 

ocasionada por su avanzadn ednd. Debido a eota oituación, 

los padres de familia se reunen con el Padre Raymundo L6pez 1 

quien desde su llegada a Veracruz 

pat!a de la comunidad veracruzana, 

( 1935 ) se gana la sim

- y le comentan sus in --

quietudes para que loo aseoore, él acepta y los auxilia, co~ 

siguiendo algunos donativos y participando en al3unas activi 

dades educativas de organización y docencia. 

Bajo esta versión ae niegn que el Criot6bal Colón, ha

ya sido fundado por los diocesanos. El Profesor Torreo Meza

( 96 ) asegura que las actividades religiosas dentro de la

eecuela primaria, eran esporádicas; hubo intentos de catecie 

mo, pero desaparecieron y loo alumnos asistían a misas sólo

en testejos especiales: principio y fin de afio escolar, día

de las madree, etc.¡ y esto era propiciado por un comlté de

padres de familia. 

Estas aon las doa versiones m¡s comunes que se han --~ 
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venido manejando por lae pereonaa que vivieron la crettci6n -

del Colegio Crist6bal Colón. Lo cierto es que en la historia 

del miemo, han participado tanto clérigos como padree de fa

milia; el clero por su parte ha intervenido en donativos, d~ 

cencla y puestos adminietrativoe, como se señalará más ade-

lante, y los padree de f amllia han apoyado con donativos las 

actividades educativas, sobre todo al inicio de las miemae. 

La primera bandera se iza el día 12 de Octubre de 1944 

por el Lic. Ulisea Rendón Presidente Municipal de Vera~--

cruz en esta época ); estuvo preeente el Padre Raymundo L6-

pez, el primer comité de padres de familia, maestros, el Di-

rector Prof. Lulo Garc!n Dr{z 

co Lle. Manuel Zamora Cnbaftas. 

( 97 ) y el consejero técni 

Comité de Padres de Familia: 

Presidente Lic. Manuel de la Garza, 

Secretario Sr. Enrique T. Maldonatlo. 

Proeecretario Sr. Carlos Adorno, 

Tesorero Sr. Antonio Rullán, 

Vocal de Aspectos Jurídicos Sr. Carlos Mindielle Roca y 

Vocal de Organización y Propaganda Sr. Daniel García G. 

Comité de Madree de Familia: 

Presidenta Sra. Luisa Domínguez de Rullán, 

144 



Vicepresidonta Sra. Irene Gómez de García, 

Secretaria Sra. Mercedes Bello de Del puerto, 

Proaecretar1A Sra. Joeefina Mindielle de Sempe, 

Propaganda Sra. Catty Ripoll de Mello y Sra. Angelina 

Ulloa de Mange. 

Te1101.'era Dra. Delfina Saénz De La fuente viuda de - - -

Barquín y 

Comisionadas de Festejos Sra. Angellta Hurtado y Sra. 

Atala Patraca de Arandi. 

Maestros Fundadores: 

Primer Año 

Segundo Año 

Tercer Año 

Cuarto Año 

Quinto Año 

Sexto Año 

Profa. Amalia Solano de Maldonado ( vera---

cruz ) 

Prof. Antonio Lara (México, D.F. ) 

Prof. Jo•é Luis Cnmp11 Rnmírez ( Edo. de Méxi 

co ) 

Prof. Naham Velazqucz Stcvee 

co ) 

( Edo. de Méxi-

Prof. Jorge Torres Meza ( Edo. de México 

Prof. Luis García Br{z Veracruz 

Los cuatro maestros del Estado de Mexlco y el Director 

Prof. Luis García Br!z que contaba con el antecedente de-

gran prestigio del que gozó en su 'poca el Colegio de Héxlco 

para varonee, y ésta era básicamente la razón por la que a -
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pesar de eu edad avanzada, había sido invitado a partictpar

como primer Director en la primaria Cristóbal Colón ), se -

Instalaron en el edificio del Crist6bal Colón¡ que era una -

casa vieja, ubicada en la Av. N. Bravo No. 19, primero pert!. 

neció s una familia rica de Veracruz, después se acondicionó 

como hospital y finalmente se aprovechaban sus instalaciones 

para salones, biblioteca, oficinaa y cuartos para maestros.

Era una casa deteriorada, con mosaicos muy finoo traídoo de

Europa, techos muy altee, grandes ventanales, con cristales

venecianoa, configuras talladaa de la época del siglo -

XVIII, tenía dos pisos y a la entrada de éota habían doo f i

guras que parecían sostener el portón, el jardín era sumame11 

te amplio y tenía cancha de tenlo. 

Los alumnon fundadores fueron 35, repartidos en dife-

rentes niveles de enseñanza primaria y con horario mixto - -

( mañana y tarde ) • El Director Lula García Bríz, organizó

el sistema de enseñanza bajo los principios de orden y disc! 

plina¡ realizaba reuniones con la planta docente para pla--

near los cursos conforme a loa programas of ic ialeo de la Di

rección de Educación Pdblica del Estado de Veracruz y juntas 

períodicas con los padres de familia para hacerlos part{ci-

pes de las actividades educativas én lae que estaban involu

crados sus hijos. 
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Laa colegiaturas no eran muy elevadas; realmente la -

principal fuente de ooot6n eran loa donativos de algunas fa

milias y loe ingresos obtenidos por el comit' de padrea de -

familia al realizar tombolae, kermeaes, rifas y de una fuen

te d~ sodas instalada en el propio Colegio. Cabe destacar -

que antes de eotablecer una cuota fija de colegiatura para -

alumnos ae realizaba un eotudio aocioeconómico de cada uno -

de ellos con la finalidad de brindar oportunidades educati-

vao a todos loe integranteo de la comunidad veracruzana. 

Con grandes esfuerzos financieroo empezó n crecer cuan 

titativa y tualitativnmentc el Colegio Crlotóbnl Colón, y -

loo maestros fueron involucrandose poco a poco con la labor

educativa que se gestaba con la ayuda continua y constante -

de toda la comunidad. Durante ouiu aüoo el Prof. Lulo Gnrc{n 

Bríz ejerció una excelente dirección; supervlanba cada una -

de tao claoee en loa dlveroos niveles da nnnefianzn, evalua-

ba la labor de toa profesoreo durante lus reuniones períodi

cas que efectuaba ~on elloo, recibía sugerencia• de los mis

mos para mejorar no sólo lao clases sino ln nrganlzacl6n mi! 

ma del Colegio, y en un trabajo conjunto con profesores pla

neaba y realizaba nctlvidadeo dentro y fuera del aula, que -

facilitaran el aprendizaje de loa alumnos. La mayoría de las 

actividades se centraban en la propia expoaic16n del maea--

tro, donde prevalecíá un ambiente de reopeto, orden y diaci-
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plina y fuera de ellao el profesor se dedicaba a la investi

gación documental y a impartir asesorías a los alumnos para

aclarar dudas o complementar los temas de clase. Uno,de los

aspectos más importantes es precisamente, que loe profesores 

eran de tiempo completo y además el número de alumnos era re 

ducido, por lo que recibían mayor atención. 

Loa maestros fomentaban en el alumnado las actividadeo 

de investigación constantes; estos aoistían libremente a la

pequeña biblioteca formada con libros de los profesores y -

otros que se donaban por parte de las familias. En seis años 

la escuela primaria Cristóbal Colón ae babia ganado la con-

fianza de la comunidad, la cual había seguido paso a paso -

este desarrollo; ya que se podría decir que la escuela era -

logro de la comunidad mioma. 

En 1950 por ,razones de salud el Prof. Lula García 

~ríz se retira de las actividades educativas y 3C da el nom

bramiento de Director al Profesor Agustín Flores Navarrete,

qul~n como Padre Marista tuvo una labor muy destncnda y dec! 

diÓ separase para trabajar por su cuenta. El trajo consigo a 

varios padrea maristas para impartir clases, entre ellos des 

tacó por au elevada preparación y dedicación a la docencia -

el Prof. Moreno Valencia. 
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La labor del Padre Agustín Florea Navarrete, no fué -

muy aceptada por la planta docente en sus inicios; lo cual -

se debe en parte al cariño, respeto y admiración que le te-

nía al anterior Director, pero sobre todo a que Flores Nava

rrete mostraba poco interes en las actividades educativas -

( 98 ). Sin embargo, gracias a la cohesión e~istente entre

maestros y padreo de familia, 1~1 Padre Flores N., acabó por

adaptarse a las condiciones ya creadas y lao actividades edu 

cativas siguieron ou marcha, aunque si puede hablarse de una 

etapa menos productiva. Pero existía una ventaja " la expe

riencia adquirida por loa profeoorcu ", tanto de formn indi

vidual, como grupal, ya que constantemente se retroalimenta

ban durante ouo pláticao y no dejaba de existir por uu p~rte 

un continuo lnteréo por hacer de la primaria Cristóbal Colón 

el mejor Colegio de Verncruz; hauL~ adcmiu entre t'il<;" una -

ci~rta competencia amistosa que lon impulsaba para mLjornr -

sus claoeo y lograr que ouo alumnos fueran loo mejores, tan

to en conocimlentoe informativos como en formativos ( orden 

y dtsciplin~ ), Loe dos períodos directivoo ue caracteriza

ban por una enseñanza de tipo tradicional, donde el princi-

pal exponente era el profeaor. 

En 1953, el Padre Flores Navarrete, se retira de la D! 

recci6n y es nombrado para ocupar dicho puesto al Prof. More 

no Valencia, qulen había destacado por su gran vocación a la 
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docencia y a cualquier actividad de índole educativa. Deode

su llegada al Colegio Cristóbal Colón se caracterizó por su

~~.elente preparación; au af4n conotante de actualización y

por sus ideaa educativas ~ue no ae encuadraban dentro de una 

enseñanza tradicional. Deode que ae inició como director, i~ 

tentó introducir un sistema de enseñanza peraonalizada, pero 

obvilllllente dadoo loe antecedentes del Colegio y la f ormaci¿n 

de los profesores, reaultabn difícil, aunque no imposible; 

se puede decir que si se 11<~mbró la idea de un cambio que pu

diera mejorar la educación y que loo profeooreo iban poco a

poco aoimilando 'ata idea n trnv6s de las actividadeo que or 

gauizaba el Prof. Moreno Valencia: plitlcns, curaoo, conEe-

rencias, etc. Sin embargo en 19S6 el Golc.:glo Cristóbal Colón 

se incorpora n la Armnda ( aspecto que tratar~ mda amplia--

mente en la hiotorla de bachille~ato y oecundnrla y poa 1.-

blcmcuL~ ~ut~ cL ln ccu~n que impide \lU cambio de oistcma de 

enuefiana~~. Por otrn parto dlcli~ incorporuci6n tra6 consigo

algunaa ventajas; el orden y la diociplina con la que saña-

ron mue han f amlliau verncruzanas pnr.'l sus hijoo varones, ae~ 

iir.planta con gran fuerza. El Colegio Cristóbal Colón cnmbia

de nombre, denominándose "Academia MI.litar Naval Cristóbal 

Colón " y su lema fu': 
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In robare apirituo 

ln himne scienciae 

ln disciplina marie 

" Con la fortaleza del roble, 

con la luz de la ciencia y 

con la diociplina del mar " ( 99 ) 

Entre la Armada y el Colegio existía intercambio¡ por

su parte, la Armada dotó a la escuela de armamento, de uni-

formes militares para maeatroo y alumnos, da a conocer las -

normae que se deberían cumplir, asigna guardias en la entra

da de la eRcueln y comiBlonn R nlRunoo de suo profeoorea pa

ta dar claoeo. El Colegio a cumbia ofrece dencuentos on cole 

giaturaa para hijoa de oEi~inlea y becas para hijos de tro•-

pa. 

~n general oc puede decir que In diaciplins por parte

de los maestros fu~ mds rígida o estricta¡ la Armada era la

encargada de sancionar cualquier violación a las normas. El

homenaje a la Bandera era un acto que impresionaba, por el -

orden y respeto en que se llevaba a cabo¡ acompafiado siempre 

~omo cualquier acto ceremonial por ta banda de guerra, diri-

9lda por un militar de la Armada. 

En cata época ae adquiere un gran prestigio; la campe-
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tencia entre los maestroo y alumnos se intensifica, sin que

deje de ser amistosa y productiva. Loo alumnos ocupan los 

primeros lugares de lao escuelas del Estado de Veracruz y 

también en otros Estados y oc les estimula con viajes en ba~ 

coa por todo el Qolfo de México, durante la época de vacaci! 

nea. El Prof. Moreno Valencia impulsa las actividades de in

vistigación documental en los alumnos y maeotros, así como -

las horas de asesoría. Aunque existían mucha disciplina, ee

puede hablar de una excelente relación maestro-alumno; deb! 

do a que cada profesor se involucraba en la propia problemá

tica de loo estudianteo y en muchao ocaaiones participaban -

con la familia en la resolución de problemas. 

En 1961 la escuela deja de ser militarizada, por pro-

blemas que se gestan a partir de la codicia de algunos prof~ 

sores de la Armada, que pretendían ocupar altoo pueutoe den

tro del Colegio. La Armada retira gran parte del armamento -

y unos meses después oe oepara, aunque muchos de loa profeo! 

reo se quedaron por el carifio que tenían por la escuela. El

Co legio Cristóbal Colón que ya había crecido bastante; pues

contaba con secundaria y bachillerato, para estas fechae, se 

denominó " Centro de Estudios Cristóbal Colón " 

El Prof. Moreno Valencia que continuaba impulsando las 

actividades educativas en la primaria, con~ideró propicio el 
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ambiente para introducir el siotema de " ensefianza peiéoia

lizada "• que desde su inicio en la direcci6n, intent6 im-

plantar, aunque sin buenoo reoultadoo. Sin embargo ahora que 

la Armada se retiraba del Colegio, la educaci6n debía adqui

rir un nuevo giro o tendencia; por lo que el Prof. Moreno Va 

lencia, empieza a prepararse junto con su planta docente en

este tipo de enoefian~a, participando en loo curaos en Guada

laj ara, Guanajuato y Veracruz. 

En 1974 ae implanta el uiutema de enseñanza peroonali

zada en el Centro de Eetudioa Criot6bnl Col6n; dicho cn~bio

habrín de ser muy importante en la historia de este Centro,

pu's fu' una nueva visi6n del tipo de hombre que ae quería -

formar; no eliminaba la diocipllna y el orden, pero o( ae em 

paz6 a gcotar una autolih0rtnd y una autodlnclpl!nn por par

te de maestros y alumnoa en cada una dn lao uctividaden edu

cativas. Al principio existía reoiotencia por parte de loa -

maestros pura aceptar su propio papel y el de el alumno 

( aceptaroe como guía u orientador del nprendlzaje, admitir, 

que la clnne no debía de oer del todo exponitiva, respetar -

el ritmo de trabajo del alumno, etc. )¡ pero poco a poco se 

fueron involucrando en el proceso de enoeñanza-aprendizaje y 

con el apoyo del Prof. Moreno Valencia, se lograban cambios

sustanciales. La prepnracl6n y actualizaci6n durante este P! 

r{odo fué sumamente productiva, se organizaban pláticas, cu! 
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sos, conferencias, intercambio de experiencias entre maes--

tros, etc. 

En 1983 el Prof. Moreno Valencia se retira y es nombra 

da en su lugar a la Profa. María del Carmen Huerta, quien h! 

bía venido desempeñando' una labor brillante como maestra de

primaria y contaba y cuenta hasta la fecha con una amplia -

preparación en el área de enseñanza personalizada; su expe-

riencia contribuye a intensificar lao laboree educativas en

la búoqueda de un mejor nivel académico. 

La Profa. Huerta continúa con el programa de curaos -

que tenía el Prof, Moreno¡ contacta con eapecialistao, prin

cipalmente de Guanajuato y Guadalajarn y junto con ellos rea 

liza cursoo durante el período de vacaciones escolares y ade 

más trabaja en la planeación de guías y programas eacolares

y en la aupervioión de material didáctico utilizado durante

clases. Se.puede decir que en la actualidad el nivel de ene~ 

ñanza primaria cuenta con un gran prestigio, confianza y 

aceptación, por parte de la comunidad veracruzana. 
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3.2. Enseñanza Media ( Secundaria y Bachillerato). 

En 1945 fu' creada la escuela Secundaria, como una re~ 

puesta a las necesidades educativas de la comunidad veracru

zana, primero estuvo ubicada en la avenida Nicol~s Bravo - -

( lugar donde. se inicia la primaria ) y afias deepu6e al 

igual que bachillerato se cambia a la avenida Lafragua. 

El primer Director fu' el Prof. Jorge O. Flores y el -

Secretario Sr. Carloa Adorno. Loa macatroa fundadoreo fueron 

Lic. Manuel de la Garza; Lic. Juan de Dio• Zamora y Duque de 

Estrada; Lle. Reynaldo Maldonado Fuentes; Prof. Clemente Va~ 

quez; Profa. Enperanza Ruí.z; Dr. Luis Siliceo Ambla; Prof. -

Jorge Flores y Prof. J. Crdz M4rquez. Todou ellos habían si

do seleccionados por ou amplia preparación y su experiencla

docente. ·( 100 ) 

En 1948 se inaugura la escuela de Bachilleraao, siendo 

el primer Director el Prof. Manuel Zamora Cabañas; mismo -

quien en 1950 substituye al Director de Secundaria y asume -

loe dos puestos ) y ~l primer Secretario el Sr. Carlos Ada~ 

no. Cabe señalar que loe maestros fundadoreo del nivel Secu~ 

darla fueron loa miamos del nivel Bachillerato y sólo algu-

nos cuantos del nivel primario. 
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Al contar con primaria, oecundaria y bachillerato, el

Colegio Cristóbal Colón ne ve ante la neceoidad de nombrar a 

un rector y en 1953, se le asigna el puesto al Padre Manuel

Vázquez Montero, que al igual que todo el personal que oe -

contrataba en eote Colegio, contaba con una excelente prepa

ración. ( 101 ) Era, según la descripción de. algunos profe

sores que convivieron con 61; un hombre de cierto carisma, -

que se ganó la oimpatía de toda la comunidad veracruzana por 

su gr1mdez11 esplrlt•rnl y sus actos humanistas; aportó al Co

legio no sólo beneficios esplritualeo, r.l.no además materia-

les, ya qu" a su llegada oe encontró con limltacioneu econó

micas muy fuert"" y tuvo que vender au cana ubicada en Jala

pa, para dc.otlnnr ente dinero 11 111 comprn el" lihron ~ mobi-

llnrio. Esta en la cauaa pot' lo que oe hoopr;dn en la propia -

escuela ( acondlclouando una de lao aulas como recámara ) • -

P0rtenccín a lou dioccnnnou, c11 el Sl'1ninat·io d" Jalapa impaE_ 

t{a varlno cntedrna; era un hombro !lUfilarnent~ exigente y jus

to en sus actos y extremadamente rigurooo para seleccionar a 

su planta docente. Con 61 el Colegio sn incorpora a la Arma

da; su padre fué General Carranciata y él fué Capellán de -

los Boy Scout ( 102 ) y Director de loa Caballeroa de Co-

lón; quizás cotos antecedentes son importantes para compren

der el porqué busca que la escuela se incorpore a la Armada. 

En 1956 realiza el convenio de incorporación, el prim! 
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ro de Septiembre de 1957 recibe la autorizaci6n oficial de -

la Armada de México y el 28 de Octubre del mismo año se le -

da una nueva deaignaci6n " Academia Militar Naval Criet6bal 

Col6n "· El Padre V6zquez recibe grado de Capit6n y la edu

~aci6n que impula6 y foment6 fué la militarizada; au colabo

rador inmediato f.ué el Prof. Jorge Torres Meza, quien lo llP2, 

~aba en todas aquellas actividades educativas que planeaba -

tanto dentro, como fuera de clases. Se contrataron algunos -

maeatroa de la Armada para impartir claseo, entre elloa en--

contramos al Ing. Alejandro Ooorio Villnlobou ( 103 ) ' 

Prof. Rafael Alatorre, Prof. David Castillo llnlderrama, lng. 

Carrillo, lng. Ortíz, ContrB-almirante Hendosa. 

La educacl6n adquiere un mntíz diferente; pues •i bien 

algunoa puntos centrales de ln enseñanza habían sido hasta -

la fecha el orden y la disciplina, ahora éstos adquiría>' ma

yor fuerza. Alumno> y maeotroa oe uniformaron, se lea asigna

ban grados, se fomentaban las actividades deportl.vas¡ lao ce 

remonias eran conocidas por su excelente organizaci6n y ele

gancia, las medidas diacipl!.nariaa existenteo en el Colegio

eran eotablecidaa y ejecutadas por la Armada. La ceremonia -

a la Bandera que oe llevaba a cabo loo días lunes de cada e~ 

mana era impresionante por el respeto que mostraban en cada

uno de sus actos, maestros y alumnos y sumamente emotiva por 

el acompañamiento de la Banda de Guerra. No solo se fomentó-
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la educación cívica, sino que además la 11 Academia Militar-

Naval Cristóbal Colón 11 fué conocida por su exig~.ncin y ca

lidad académica; loe alumnos competían con las escuelas del

propio Estado y con otras de la República Mexicana ( sobre

todo de Gauadalajara y Monterrey ) ocupando siempre los pri

meros lugares. Muchoo maestros aoeguran ( 104 ) que a eota

'poca se le debe el prestigio con el que en la actualidad -

cuenta el Centro de Estudios Crlstóbla Colón; pues alrededor 

de eetoe años se recibían conotantes felicitaciones por par

te de otros colegios. Los eotímulos que se le brindaban a la 

planta eatudlantel eran el reconocimiento público de sus lo

gros, a trav~s de un ho~enaj~ se le daban los gradoe que ae

había ganado con auo respectivoa diplomae y además se les -

enviaba a un viaje por todo el Golfo de México en barco. 

En 1955 el Prof. Manuel Zamora Cabañas oe retira del -

puesto de Director de Enseñanza Media y ea nombrado en su lu 

gar a eu hijo el Prof. Juán de Dios Zamora y Duque <le Eetra

da, y continúa con sus labores de Secretario el Sr. Carlos -

Adorno. 

En 1961 el Colegio Cristóbal Colón deja de pertenecer-

a la Armada, por problemas internos ( 1O5 ) y en 196 2., e 1 -

Padre Vázquez Corona se retira de sus f uncioncs como Rector

y en su lugar se nombra al Padre Antonio Torrente Viver - --
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( 106 )¡ quien hasta la nctualldad continúa con dicho cargo. 

El Padre Antonio Torrente Viver, tuvo desde su llegada 

una labor muy d{f icil, ya que por un lado el Padre Vázquez -

había dejado una huella profunda en maeatros, alumnos y toda 

la comunidad veracruzana en general por otro lado, la Ins

titución dejaba de ser militarizada y requería de una nueva

formn de organización. Sin embargo pronto habría de ganarse

la simpatía y cariño de esta comunidad, ya que demostró en -

cada uno de sus actos la dedicación y el amor por la educa-

ción y au preocupación constante por el progreso del conoc i

miento. Con él el Centro de Estudios Cristóbal Colón adquie

re un lema en torno del cual giraron todas las actividades -

educativas 11 Educar para Servlr "; concibiendo así la erlu

cación como una labor social que no oolnmente se encarga de

formar profesionistas o eapeclali.stns del conocimiento aino

ademáo acres humano• conscicntea de su problemática social y 

comprometidos con la misma. Para él aeguínn riicndo de primo!: 

dial importancia el orden y la diaclplina, pero como parte -

voluntaria y consciente del propio sujeto, es decir, más que 

hablar de un orden y dlaclpllnn, se hizo necesario fomentar

e impulsar la autodisciplina y el autoi:ontrol. No lmpuso nue 

vas reglas, respetó lae ya existentes; pero difundió en to

da la comunidad su f iloeof!a educat lva ( 107 ) ; uno de los 

puntos centrales de su filosofía es el contemplar a ln educa 
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ción como un proceso constante y contínun c¡ue j11mús termina, 

como una forma de hacer consciente al ser humano ele su pro-

pia realidad y como un compromiao social en el que se enri-

quece espiritualmente en la medida en que ayuda a que otros

sujetoa encuenten su superación. Por ello su labor educativa 

no sólo se encerró dentro de loa muros escolares¡ salió fue

ra de estos y organizó pláticas con jóvenes, P'"ires de fami

lia y colabora hasta la actualidad en educar y mantener a n_!. 

ños que no tienen familia; su labor nunca ha sido lucrativa

y sacrifica gran parte de ou tiempo y vida personal en ges-

tar nuevoa cambios educativos. 

En 1965, es nombrado Director de Enseñanza Media el -

Lic. Claudia Panes García y como Secretario el Prof. Jorge -

Torres Meza; pero ante las contfnuas y amplias ocupaciones 

del Director, el Prof. Meza funciona en los dos puestos, au!!. 

que su nombramiento como Director no sea of ícial. Es hasta -

1975 cuando recibe dicho nombrarn iento of iclnl y se nombra c~ 

mo Subdirector al Prof. Ignacio Dominguez Acosta 108 

además e e e r e a n otro o p u e a to s , pu e s e 1 e re e im i en to de la e s -

cuela lo hacía necesario¡ habla un Coordinador Acadimico 

Prof. Timoteo Landa Rarnírez y un Coordinador Disciplinario 

Prof. Odón Flores Tel lea. Un nño después los puesto a se re-

mueven y el Prof. Timoteo Landa paaa a aer Coordinador Dl.ac!, 

plinario y el Prof. Odón Florea Tellea ea nombrado Coordina-
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dor Académico, debido a que ~ote ~ltimo era sumamente rigur~ 

so, aunque siempre fué sumamente respetado y admirado por mu 

chos de sus compañeros. ( 109 ) 

En esta época se admite el ingreso de alumnoo de sexo

f emenino debido a las peticiones de las familias veracruza-

nas; ya que el alto nivel con el que contaba el Cenlro de Ee 

tudios Cristóbal Colón era para los padres de familia una se 

guridad para solicitar que la población f emenlna tuviera las 

mismas oportunidades. 

Este. situación descontroló a los docentes, que durante 

años estuvieron acostumbrados a impartir clases oólo a varo-

nea. Algunos maestros e 110 ) que vivieron esta experiencia 

aoeguran que la educación adquirió un carácter más flexible. 

Sin embargo, poco a poco "" (ueron adaptando y f lnalmente -

aceptaron este cnmbio¡ otro de los cambloo a los que se en-

frentaron los profesores de Enoeñanza Media, fué la Enseñan

za Personalizada que oe implantci en Primaria¡ básicamente, 

porque al ingresar alumnos con este tipo de Enseñanza, moa-

traban una forma diferente de trabajar y concebir la educa-

clón. Muchos de los profesores afirman que la educación su-

frió un detrimento¡ pues no lograban que loo alumnos atendie 

ran durante las clases, ni participaran, lógicamente hubo en 

estos primeros años un alto (ndice de reprobación, lo cuál -
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resulta comprensible pués [ué un cambio radical <l0 un oiote-

ma de enseñanza activo a uno tradicional ( problema que ha~ 

ta la fecha no se soluciona del todo ) . Obviamente para el -

alumnado y los padres de familia eoto fué un problema muy 

grave, la imágen de maeotro orientador o guía se cambiaba r-

por la de expositor, la libertad que se ten{u para trabajar

se coartaba por lao diopooicionea eotablecidno y de la com-

prenol6n y la práctica ue pas6 a la memorizaci6n te6rica. -

Sin embargo poco a poco la planta docente de Enseñanza Media 

se ha venido incorporando a dichos cambios y aunque no ac ea 

tableci6 el olstemo de Enoeñanza Peroonalizada ( 111 ) ei

ha cambiado la visi6n que se tenía de educaci6n tradicional

y se ha aceptado este tipo de sistema educativo. 

En 1979, el Prof. Ignacio lloudngu"z eu nombrado Direr.

tor de Enseñanza Media y como Secretario ne nombra al Prof.

Timoteo Landa, loa Coordinndoren Académicos y disciplinarioo 

desaparecen, porque oe eren unn nueva organiznci6n ( ahorn

habrá un Director General Acnd~mico para loa niveles. de pri

maria, secundaria, bnchll lerato y uni.verstdnd¡ puesto que d!:_ 

oempeña el General Juán de Otos Zamora). En esta época el -

Centro de Estudios Criot6bnl Col6n, se enfrenta n un rápido

crecimiento estudiantil y a una planta docente reducida¡ ain 

embargo el Prof. Ignacio Dom!nguez qui~n tuvo una excelente

Direcci6n, impulsaba constcntemente a la planta docente para 
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elevar el nivel académico. 

En 1983 se nombra al Ing. Carlos Peña ( llZ ) como -

Director de Enseñanza Media y como Secretario al Padre Jorge 

Puig¡ en este período se realiza una evaluación de la forma

ción docente y en base a los resultados se realiza una res-

tructuración en la planta docente y se toma la decisión de -

contratar a más profeoores, en ou mayoría jóvenes y egresa-

dos de la propia Univ~rsidad Cristóbal Colón. Esta medida -

fué adoptada debido al rápido crecimiento que se venía dando 

cada vez máa acelerado ( 735 alumnoo en Secundaria, 774 en-

B'achillerato - 14 grupoo para cada nivel reopectiva:nente 

35 maeetroa en Secundaria y 32 en Bachillerato ). La deci--

ción de haber incorporado profesionnleo jóveneo de :a propia 

Universidad, fué posltlvo en la medida en que cotaban involu 

crindoe con el propio aistema y eran conscientes de los pro

blemas educativos que se presentaban, adcm'• de que ue selec 

clonaban a los estudianteo de mejor nivel ac<tdémico; pero se 

presentó un grave problema en lo que reapecta a la experien

cia docente. Para solucionar eote problema se diseñan y rea

lizan cursos como: Aopectoa Generales a ln Docencia, Motiva

ción, Dirección Grupal, Comunicación Educ3tlva; pe:o por no

contar con suficientes exponenteo, el n~mero de población d2 

cente atendida es muy reducida ( cada curso tuvo una dura-

ción de 45 Hra., y un cupo de 30 a 40 personas ). Durante -
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la Dirección del Ing. Carlos Peña , el nivel de enacñnnza me 

dia, inició una etapa muy importante en la formación y nctu!!_ 

lización docente, mioma que contin4n en 1984 el Lle. Mig~el

Romero Griego quien asumió la Dirección haota Diciembre de -

1985; en eete período ae incin un programa de orlentncLÓn va 

cacional y profesional ( 113 ) que se venía planeando con-

ayuda del Director Académico Jorge Remes Ripoll, con la fina 

lidad de dar una educación más completa. 

En enero de 1986 regresa al puesto de Director el Ing. 

Carlos Peña y ee nombra como Subdirectora a la Lic. Alicia -

Correa. Se puede decir que el nivel de Eneeñanza Media cuen

ta con el preetigio merecido por muchoo años de labor y que

a la fecha se continuan realizando eofuer•oe por brindar una 

mejor educación a la ~omunidad veracruzana. 
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3.3 Estudios Universitarios. 

La creación de los estudios universitarios en el e.E.e.e. 

responde a múltiples neceaidadeo; entre las más importantes en-

contramos las siguientes: ( 114 ) brindar a la población est~ 

diantil la oportunidad de continuar estudios avanzados dentro -

de la propia Institución; contar con profesionales preparados -

en diversas áreas del conocimiento para sstinfncer las necesida 

des sociales y productivas de la región; brindar una educación

inapirada en loo valorea cristianoa y humanos; formar profesio

nales reoponeahles y comprometid~n con au sociedad; contribuir

ª satisfacer las neceoidadeo educativas univeraitarias que en-

frenta nuestro país. Estas son algunas de las razones a las que 

se debe la aparición de ln primera universidad particular en el 

Puerto de Veracruz 11 llntv~rGidad Cri8tÓbal Colóu " que desde-

1% 9 ( fecha de fundación ) hasta 1982 estuvo bajo la tutela-

de la Universidad Veracruzana, incorporando sus llcenciat111:as y 

adoptando sus planeo de estudio y sus lineamientos normativos.

En la actualidad todas sus carreras están incorporadas a la Se

cretaría de Educación Pública. 

Carreras Universitarias ( 115 

- Licenciatura en Administración de Empresas y Licenciatura en

Contaduría pública.- La Escuela de Administración y Comercio, 

se creó en 1969 

en su inicio ); 

( incorporada a ln Universidad Veracruzana 

empezó a funcionar en las instalaciones de 
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Bachillerato¡ nslgnádose doo oalones poca un número de 117 

alumnos y contando con una planta doc•nle formada por once ca 

tedrótlcos. En la actualidad el número de alumnos en loa tres 

primeros semestres ( tronco común por a las J.lcenc iaturas en

Admlnlstraclón de Empresnn, Contaduría Pública y Administra--

clón de Empresas l'uríatlcas alcanza una clf ra de 139 alum-

noo y una planta docente de 16 catedrátlcoo. A partir del - -

cuarto oemeatre tenemos los slgulenteo datoo: La Licenciatura 

de Administración de Empresas cuenta con 82 alumnos y 24 do-

centes y la Llcenclaturu en Contaduría Pública cuenta con 135 

alumnoo y 23 docentea. 

- Licenciatura en Arquitectura.- Se creó en 1971, con la incor

poración a la Universidad Veracruzana¡ actualmente está incor 

pornda a la Secretaría de Educación Pública, es dirigida por

el Arquitecto Emlllo Horeno Chazzarinl y tlenr una planta es

tudiant 11 de 161 alumnos y une planta docente formada por 24-

catedrátlcos. 

- Licenciatura en Derecho.- Se creó en 1977, con la incorpora-

clÓn a la Unlveroldad Veracruzana¡( actualmente está incorpor! 

da n la S.E.P.) en dirigida por el Lle. Francisco Arlas y -

tiene una planta eotudiantel de 263 alumnos y una planta do-

cente formada por 21 catedráticos. 

- Licenciatura en Pedagogía.- Se creó en 1982 incurporada a-

ln Secretaría de Educación Pública ) como una inquietud pri~ 

cipalmente del R.P. Antonio Torrente Viver, por crear una Li-
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cenclatura que diera apoyo a laa demás áreas del conocimiento 

y a cualquier actividnd educativa. El actual director es el -

Lic. Enrique Salcedo Lezama y la Escuela cuenta con una plan~ 

ta estudiantil de 139 alumnoo y una planta docente f armada -

por 16 catedrát leos. 

- Licenciatura en Adminiotración de Empresas Turlsticas.- Se -

creo en 1983 con la incorporación a la Secretar {a de Educa--

c ión Pública. El actual director es el C.P. Jorge 11. Remes -

Ripall y como ya oe mencionó, loo tres primeros semestres son 

comunes a otras licenciaturas ( 139 alumnos y 16 catedráti-

cos ) • Los cinco semeotreo reotantea t ie1ten una planta eotu-

diantil de once alumnoo y una planta docente [armada por once 

catedráticoo. 

- Licenciatura en Ingeniería Industrial.- Se creó en 1983 con -

la incorporación de la Secretaría de Educación Públ lea. El ac 

tual Director es el Ingeniero Francisco Troncoso Olivares y -

la Escuela cuenta con una planta estudiantcl de 36 alumnos y

una planta docente formada por 19 catedráticos. 

- Licenciatura en Historia del Arte.- Se creó en 1983 con la in 

corporación a la Secretarla de Educación P4b1Lca. Es dirigida 

por la Doctor~ Alicia Correa 

y cuatro catedráticos. 

cuenta solamente con 7 alumnos 

- Licenciatura en Sistemas Computacionales.- Se cred en 1984 

con la incorporacidn a la Secretaria de Educación P4blica. Es 

dirlgidn por el C.P. Jorge M. Remes Ripoll y cuenta con una -
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planta estudiantil de 78 alumnos y una planta docente formada 

por once catedráticos. 

Licenciatura en Ingeniería en Desarrollo Agrícola.- Se creó -

en 1984 con la incorporación a la Secretaría de Educación Pú

blica. Es dirigida por el C.P. Jorge M. Remes Ripoll y al 

igual que la Licenciatura en Historia del Arte cuenta con una 

planta estudiantil y docente reducidas: cinc0 alumnos y 7 ca

tedráticos. 

- Licenciatura en Psicología.- Se creó en 1985 con la incorpor~ 

ción a la Secretaría de Educación Pública. Es dirigida por la 

Doctora María de la Cruz Samaniego Arauja y cuenta con una 

planta estudiantil de 27 alumnos y 7 catedráticos. 

Organización: 

Para el cumplimiento de su labor educativa, la Univerai-

dad Cristóbal Colón oe encuentra apoyada en la siguiente organ! 

zación ( 116 ): 

- lln Rector, 

- Un Director General Académico, 

- Un Director de Planeación y Desarrollo, 

- Un Asesor Educativo, 

- Un Consejo Académico. 

- El Rector, R.P. Antonio Torrente Viver, representa el más al-

to nivel de autoridad y ous f~nciones se centran en aquell~s

actividades tendientes s revisar, aceptar, acordar, apoyar, -
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impulsar, supervisar, coordinar, promover, etc., los valores

educativos del Centro de Eutudioo; para ello se apoya en gran 

medida en las doe Direcciones Generaleo: Académica y Planea-

ción y Desarrollo. 

- La Dirección General Académica ea responoabilldad del C.P. -

Jorge Mario Remes Ripoll; cuyas funciones generales consisten 

en coordinar a todas lao direcciones de Licenciaturas ( y -

ademán incluye lao Direccionen del nivel primario, secundario 

y bachillera to ) ; la Secretaría Escolar y lao Actividades ten 

dientes a elevar el nivel académico de la Inotituclón. 

- La Dirección de Planeación y Desarrollo eotá bajo la renpons! 

bilidad del L.A.E. Guillermo Moreno Chazznrini y tiene como -

finalidad primordial, planear a corto, mediano y ! argo plazo

accionee que respondan a lao necesidades educativas para apr~ 

vechar al máximo loA r~c11rnon materL1lca y f iattaucieros del -

Centro Educativo. 

- El Asesor Educativo ea el Lle. Enrique Salcedo l.eznmn, q"ten

ee responsable de la elaboración ou¡iervisión, actualización -

de los planes de estudio de las diferentes licenciaturas y de 

la tramitación legal que se requiere ante In Secretaría de E

ducación Pública. 

- Consejo Académico, está formado por todas las Direccione! de

licenciaturas; Direcciones de: primaria, secundaria y bachi~

llerato; las dos direc"ciones generales y Rectoría. Sus funcio 

nea generales se centran en la votación para elegir diversas-
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alternativas de solución a loa problemas Institucionales. 

La Universidad Cristóbal Colón preocupada por elevar

constantemente su nivel educativo, ha llenado una serle de

acclones tendientes a la 11 Profeslonalización de la Docen-

cia " Entre las más importantes se encuentran las siguie!!_ 

tes 117 ): 

- 1975: 11 Pro11rama de Becas 11 ¡ los alumnos que obtenían -

un promedio general mayor de ocho y presentaba un trabajo 

de tesis brillante eran becadoa para eatudiar una Maea--

tría en el Tecnológico de Monterrey¡ con la previa condi-

ción de comprometerse a preatar aua servicios prof·eoiona

les a la Institución por lo mcnoa el miamo tiempo que du

raba la beca. Cabe señalar que sólo cinco alumnos fueron

beneficiadoo, de los cuales aólo uno dC! ellos aigue labo

rando en cate Centro Educativo, después de que se cumplió 

dicho compromiso ( poolhlemente eata es la razón por la

que se interrumplo este programa ) • 

- 1975, También es el año en que ae crea la División de Cu!. 

sos de Desarrollo Profesional: actualización en las áreas 

de Administración y Derecho. 

- 1979: Creación de la Especialidad en Impuestos. 

- 1981: Creación de lo Maestría en Adml.nistración. 

- 1983: Se amplla el área de cursos ofrecidos por la Divl--

sión de Estudios Superiores: conferencias, seminarios, --

170 



cursos de actunliznción y especialización en: f iacnl ¡ ido 

tlllnaa computncionales; mercadotecnia; f Lnanzns; personal; 

-contabilidad; r.elacioneo lnboraleo¡ relaciones públicas¡ -

desarrollo familiar integral¡ propietario administrador -

de la pequeña y medinna empresa¡ arquitectura y derecho. 

- 1984: Se realizan curooo, pláticas y conferencias sobre -

formación docente; Aopectoo Generaleo de la Didáctica¡ 

Proceso de Enoeñanza Apre~dizaje¡ El autoritarismo en el

Auls¡ y sus Implicaciones Educativas¡ Motivación¡ Comuni

cación Educativa y Filosofía Educativa. 

Como se puede observar, es a partir de 1984, cuando 

existe el interés por la Formación Docente; pues anteo de 

esta fecha se diÓ máo lmportnnr.in a la Formación Profesio 

nnl¡ muy posiblemente esto se debe a que ln Univc-rsidad -

tuvo un rápido crecimiento de 1982 a 1964 ) 9e abren-

seis carreras ) actualmente existen once Licenciaturas;

una planta docente formada coa 135 catedráticos y 1 300 -

nluwnoa. Ln mayoría de los catedráticoa son egreoados de

la propia Inotitución¡ sólo el 157. pert:cnecen a la categ~ 

ría de tiempo completo, el 85% restante se encuentra en -

las categorías de medio tiempo y mae•tro por hora sien 

do eata dltima clasificación la mayoría de loa casos ); 

alrededor de un 10% tiene grado de Maeatría, un 60% de Li 

cenciatura y un JO% de pasantía de Liceaciatura. ( 118 ) 
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Las autoridades Institucionales han venldn realizando -

actividades como las que anteriormente ne mencionaron¡ sin em 

bargo no han sido auf icienten y existe la necesidad de contar 

con un Centro que se aboque a esta tarea. ( 119 ) 

Por otro lado se encuentra la carencia de investigación, 

la Universidad no cuenta con un Departamento que ae dedique a-. 

detectar problemas educativos y ous causas; las únicao accio-

nes que se realizan en torno a la investigación, oon loo traba 

jos de tesis presentadon por los egresados unlveraitarlos¡ 

slcndo.•en su mayoría una labor documental y no de campo o exp! 

rimental. 

Finalmente se tiene la función de extensión, que se emp! 

zó a dar con gran impulso a partir da 1984; apo en que el Cen

tro de Estudios Criutóbol Co16n c11mple 40 afio• de experiencia

educativa. La preocupación de la Universidad por enriquecer 

sus poslbilldadeo ha determinado un nuevo proyecto: in vida 

cultural de esta Institución, ln programación de eventos¡ con

ferencias¡ exposicioneo¡ concurso• y concierto•. Entre loo ta

lleres mis importantes "ª encuentnn: el de pintura, de fotogr~ 

fía, de arquitectura, de poesía y de teatro universitario e In 

fantil. Todo esto constituye una pluralidad de caminos con el-

fin de establecer una educación integral. ( 120 ) 
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Departamentos: 

- Difusión Cultural 

- Gerencia Administrativa 

- Contabilidad 

- Personal 

- Relaciones Públicas 

- Centro de Cómputo 

- Asuntos Escolares 

- Mantenimiento. 

Servic tos: 

-. Biblioteca 

- Librería 

- Caf eter Ía 

- Equipo y Material Audiovisual 

- llolan de Trabajo 

- Tienda de Consumo para Trabajadores 

- Equipo de Fotocopiado. 
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4. PROPUESTA DE UN CENTRO DE DlDAC'l'ICA EN !,A UNIVERSIDAD 

CRIST08AL COLON - CEDICC. 

4.1 Filosofía Educativa de la Universidad Cristóbal Colón. 

Desde 1962 un grupo de Padres Escolapioo, pertenecientes 

a las Escuelas Pías 121 ) ¡ asumen la re.sponsabilidad de -

transmitir, fomentar e impulsar en el e.E.e.e. sus valoree edu 

cativoe; con la finalidad de brindar n la comunidad veracruza

na una educación integral. Eota misión queda representada por

el R.P. Antonio Torrente Vi ver - Rector de la U .e.e. desde -

esa fecha haota la actualidad-; quien centra todao oua actl

vidadeo educativas entorno a un lema 11 Educar para onrvlr 11 .

Eote aervicio i>ducativo encuentra euo raíceo en la obra de Jo-

a.; de Calasanz ( 122 - fundador de las Eocuelao P{ao -

quien buscaba liberar a los padres de la ignorancia en que vi

vían; por medio de la c~cacldn de ltuevoL rn~todou de crtacfianza, 

de preparación para doce11tea y con la Eundac.ión de escudas. -

Puntos centcales de la O\Jca Ed11cativa de loo Eacolnploo. 

- Educar no sólo en lo rcliglooo, alno tam\Ji'n en lo humano. 

- Lograr que el alumno posen loa requlaitos para poder enfren-

tarse con el futuro. 

- Buscar a través de la educac iÓn ln independencia para abrir

se un camino en la vida. 

- La educación es una liberación: liberación de la pobreza in

telectual y moral. 
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- La educación es el medio para la reforma de las costumbres; -

es el medio para reformar o ln juventud. 

- La educación es un remedio eficaz, preventivo y curativo del 

mal; inductor e iluminlldor pllra el bien. 

- La educllción no somete o adormece con falsao razones. 

- La educación conduce al alumno por el camino de una peroona-

lización cada vez mejor. 

Para la Escuela Pía tan importante o más que la respuesta 

" a qui'n " educa, eo saber acertar el 

educar. 

" cómo " hay que 

- Lll educación le da " conocer al ser humano auo propios dere-

chos, su minión, sus posibilidades, el modo de afrontar la -

vida. 

- La educación que adormece en el campo político, oocial y re

ligioso para poco sirve. 

- La educación le enseña al ner humano a oer crítico, ideadory 

luchador por un mañana diotinto. 

- La educación que hace del ser humano una pieza má9 del siat~ 

mn en el que viene, pnra poco sirve. 

Uno educación que no buaque constantemente un mañana distin

to, máo justo y mejor, y en consecuencia que no critique loo 

planteamientos actuales, no es verdadera educación. 

En torno a estos principios; se huaca que el estudiante

no sólo se forme como profesional dentro de los conocim1entos

te6ricoe de su área de estudio, sino que se formenta e impulsa 
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una educaclón formatlva. 

tt Es este hombre lnterlor el que hay que educar, forrnar

y ayudar a deecubrir, vitalizar, acompañar, teatlmoniar entre

nuestros educandoa, con nuestras lnstituclonea, en nuestra vi

da, con nuestras obras, en nuestras rclaclonee "· ( 123 ) 

Educar al hombre lnterior ea educar hombrea responsables 

conscientes y comprometl.doo con eu sociedad¡ que más que pero=. 

guir fines materiales o lucratlvoa durante el e.Jerclclo de su

profesión busquen un progreso eapiritual y que el punto medu-

lar de su quehacer profesional nea esta étlca en la que han si 

do f ormadoa. 

En este sentldo la educacl6n es un proceso productivo en 

que el estudiante no puede permanecer ajeno a su realidad; no

basta entoncee con archlvar conocimientoa en el cerebro¡ con -

acumular títulos y credencinlea o con estar preaente en las -

aulas univaraitariaa. La mlolón del estudiante ea involucrarse 

en la problemiÍtica de nuestra aoc iedad; eo hacer operantes BUS 

títulos o credcnclales y eo domoatrar que oe eat6 preoente por 

que su actividad bencf lela a nuestra sociedad. 

ObviDmente no •= puede defender una educación encajonada 

por los muros escolares¡ desvinculada de la comunidad¡ defens! 

ra de teoriclsmoa docentes; de memorización y anquilosamiento

del saber. En camblo, si se defiende la capacidad de análisis, 

la crítica, la práctica y la reflexión del aprendizaje, porque 

sólo en esa medida se puede hablar de educación lntegral. 

176 



La educación es el propio autoconocimiento del hombre 

entorno de una naturaleza que él mlamo descubre y transf<>rma.

En cate proceao de tranaformación radica la creatividad, por -

ello el objeto tranoformado benef icla al hombre, no debe estar 

en contra de él o n favor de au destrucción porque esto adem's 

de ridículo destruye todo ideal pedagógico. Tampoco r.e buoca -

que unos pocos hombrea se beneflclen con el trabajo y someti-

miento de otros; la verdadera educación busca la libertad, no

la sumisión y limitación de capacidades; busca la felicidad y

no el sufrimiento enf erra izo por lao cuestiones mater la les; bu_! 

ca la autodl.sciplina, el nutocontrol y nutodeterminiamo, no s~ 

mete a loa individuo9 a que cumplan autómatamente ciertas nor

mas irracionalea por temor al castigo, busca la sencillez del

conocimiento como medio y fin de oervicio y no al conocimiento 

como inntrumcnto de competencia y de porlrr. Y f inolmente sn d~ 

fiende la educación que olembra la duda constante e impulsa ha 

cia la búsqueda de la verdad; crear, inventar, <kacubrir, p11r

ticipar, aon puntos medulares. 

El ideal de oerviclo, mediante la educl!.ción, es pron1over 

loa valorea culturales y humanar. que favorecen o facilitan la

aceptación de la propia responsabilidad y la capacitación nec~ 

saria, en lo intelectual, frente al reto del progreso y biene_! 

tar social, en una sociedad más jueta, fraternal y libre. 
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4.2 Objetivoo Pol{tlcoo y Funclones Generales. 

-Brindar apoyo pedagógico a la comunidad del e.E.e.e., de forma 

permanente y contínua, en base a las necesidades educativas -

existentes 

-Propiciar la autosuficiencia del e.E.e.e., en la resolución de 

sus propios problema• y necesidadeo educativas,- en base a los

recursos existentes, dentro de la mism~ Institución. 

-Impulsar los valores del ser humano dentro de su propio queha

cer educativo, en base a la filosofía del e.E.e.e. 

-Generar procesos de innovación educativa contínua en el -· 

e.E.e.e., en baoe a loo programas del eEnrec. 

-Estimular la participación de la comunidad del e.E.e.e., en su 

problemática social, en base a los programas del eEDICC. 

-Coadyuvar al logro de los objetlvos educativos del e.E.e.e., -

en base a los programas del eEDICe. 

-Estimular la vinculación teoría-práctica educativa en la comu

nidad del e.E.e.e., en base a los programas del eEnrec. 
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POLITieAS. 

Las actividades que ofrece el eEDiee, no deberán tener carác 

ter lucrativo. 

- El personal que labore en el eEDiee deberá ser seleccionado-

-por el coordinador del mismo. 

- El eEDieC deberá entregar un reporte mensual de actividades

y gastos a las autoridades del e.E.e.e. 

- Se deberán aprovechar al máximo los recursos con los que --

cuenta el e.E.e.e. 

- Ofrecer un servicio educativo cada vez más completo. 

- Realizar actividades educativas en el menor tiempo y costo -

posible. 

- Todas las actividades del eEDICe, deberán fomentar loa valo

rea f ilosóf icoo y formativos del ser humano. 

- Todas les actividades del eEDiee, deberán responder e les ne 

cesidades detectadas en el e.E.e.e. 
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- Todo• 1•• ootl•ldod•• q•• •• ooollo•• 'º ol CEC!CC, dobo<Ó•

reeponder al objetivo del mismo• 

- ApOO'°' hOO o 1 • d<l•• 1" •o< ol<l" ''° 1• • <" "'"' • 1 - -

e.E.e.e. 

• El CEDlCC deberá coordinarse eon el departamento de c6mputo• 

y •• ,,,,,, •••• públl<••· , ••• º'''''' •• º''º' ,,,,,,, •• -

la comunidad. 

- El cEDlCC dob••' mptlml••• ol po••••• d• •••••••••-•••••'''' 

je. 
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FUNCIONES. 

- Formar y actualizar a los docentes del C.E.C.C., de forma -

permanente y contínua. 

- Realizar investigaciones tendientes a conocer, explicar y me 

jorar nuestro sistema educativo. 

- Dar apoyo pedagógico y formativo al estudiantado. 

Elaborar material didlctico que apoye el proceso de enaefian

za-aprendizaje. 

- Extender y difundir el conocimiento educativo. 

- Realizar investigación básica que permita enriquecer el cono 

cimiento en el campo educativo. 

- Dar apoyo pedagógico a padres de familia. 

- Colaborar en las actividades educativas del C.E.C.C. 
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FUNCIONES DEL COORDINADOR 

. - Coordinar .. y dirigir lao diferentes áreas del CEDlCC. 

- Promover el logro del objetivo general del CEDlCC y de cada

uno de los objetivoa generales de cada área. 

- Seleccionar al personal que integrará el CEDlCC. 

- Dirigir, coordinar y evaluar el desempeño del personal. 

- Impartir cursos. 

- Dar asesorías al público que lo solicite. 

- Supervisar el trabajo de cada una de las áreas. 

- Supervisar el cumplimiento de los objetivos generales de ca

da área. 

- Actualizar y participar en el conocimiento de nuevas tenden

dencias educativas. 

- Realizar acuerdos con las autoridades del e.E.e.e. 
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- Reportar mensualmente o cuando las autoridades del e.E.e.e.

lo soliciten, las actividades realizadas en el CEDICC. 

- Establecer las neceoidades de recursos materiales y humanoa

en el eEDICC a las autoridades del e.E.e.e. 

- Tomar decisiones en problemas del eEDICC. 
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FUNCIONES DEL ASESOR EDUCATIVO. 

- Asesorar al coordinador del CEDICC en planee, programas.y -

acciones del miomo. 

- Estar enterado del funcionamtento de los programas del - - • 

CEDICC. 

- Llevar a cabo el seguimiento de asuntos pendientes de trámi

te solicitados por la coordinación del centro. 



FUNCIONES DEL SECRETARIO. 

- Representar o subotituir al coordinador del CEDICC en ausen

cia, en acciones que le sean encomendadas por el mlsmo. 

- Acordar con el coordinador, las necesidades económtco-sdmi-

niatrativas. 

- Responsabilizarse de las subucripciones periódicas con revis 

tas, folletos, periódicos, etc. 

- Contactar centros de apoyo educativo. 

- Propiciar acciones tendientes a actualizar el conocimiento. 

• Colaborar en la supervisión de las actividadea o programaó -

del CEDICC. 

• Informar al coordinador cualquier anomalía dentro del centro. 

- Tomar decisiones en cuanto a problemas ~spec{f icos en ausen

cia del titular, apoyindose en el manual de procedtmientos. 

- Ser responsable del mantenimiento y adecuado empleo de recu~ 

aos materiales. 
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- Informar al coordinador cualquier deterioro de material o -

equipo, y del incump lim ien to de los obj e tl voa que se persi-

guen. 

- Colaborar con el coordinador an planes, programas o accloneo 

que le solicite. 

- Dar asesoría al personal del CEDICC. 

- Impartir cursos. 

- Participar en cursos o talleres que favorezcan su formaci6n

pedagóg1ca. 

- Colaborar con las áreas en aquello que solicite el coordina

dor del CEDICC. 

- Sugerir modif icaciouee para mejorar nuestras actividades. 

- Resumir el contenido de las reuniones que se tengan con el -

personal del CEDICC. 

- Ae~eorar al personal del CEDICC en sus respectivas funciones 

y actividades. 
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4.3 Estructura Orgánica. 

Para su funcionamiento, el CEDICC contará con: 

Un Coordinador de Centro; 

Un Asesor de Centro; 

Seia reoponsableo de cada una de las áreaa; 

Una secretaria. 
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4.4 Deecrlpción de Areas. 
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AREA DE FORMACION Y ACTUALlZAClON DOCENTE. 

El maestro cumple un papel fundamental en el proceso ed~ 

catlvo¡ por ello no oÓlo es importante su preparación profesl! 

nal, sino además su formación y actualización dooente. Para s! 

tlsfacer este último aspecto, se propone la presente área¡ bu! 

cando que la formación teórica, metodológica y técnica de los

docentes, sea una pooibilidad de dar solución a necesidades -

educativas, y al mismo tiempo, garantice una actitud más cien

tíf lea y creativa, lo cual repercute, indiscutiblemente, en la 

calidad educativa. 

OBJETIVO GENERAL. 

" Contribuir a la f ormaclón y actualización docente de -

los profesores del e.E.e.e., de forma continua y permanente, -

en base a los programas de CEDICC. 
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FINES. 

- Estimular la formación docente de profesores en ejercicio y

aspirantes a la docencia. 

- Propiciar el intercambio de conocimientos teóricos y expe--

riencias educativas. 

- Contribuir al mejor desempeño de la práctica docente. 

- Propiciar la interacción entre la población docente y el - -

alumnado, 

- Propiciar la autoevaluación ( análisis y reflexión ) del -

ejercicio docente. 

- Estimular la integración de la ,teoría con la práctica educa

tiva. 

- Promover la adquisición de nuevos métodos de enseñanza. 

- Optimizar la comunicación entre la planta docente y el - ~ -

CEDICC. 

- Fomentar la plaueución del proceso de enseñanza-aprendizaje. 
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- Estimular la creatividad del docente en sus actividadeo edu-

cativas. 

- Generar el interés de los docentes, por actividades de actua 

lización contínua. 

- Promover la integración de loo valoreo filosóficos del 

e.E.e.e. en la actividad docente. 

- Fomentar el interés de la planta docente en la investigación 

educativa. 

- Introducir a los profesores en un proceso de investigación -

que ae nalcntn en el conocimiento de lntcrprct~cl6n cr(ticn-

de su práctica educativa. 

, 
- Estimular las actividades de diagnostico, dentro del proceso 

de enseñanza-aprendizaje. 

- Abordar la docencia como una etapa igual y complementaria a-

la investigación. 

- Abordar la investigación como un aspecto fundamental en la -

producción de conocimientos nuevos. 

- Abordar el fenómeno educativo Jesde enfoques científicos. 

192 



POLITICAS. 

Los cursos y asesorías serán realizados en horarios que no -

afecten las clases de loa docentes que participen en loo mis 

moo. 

Loo cursos de aoesoríao serán realizadoo en las fechas y ho

rarios que estableaca el CEDICC. 

- Los curaos serán evaluados por los participantes. 

- En todos los curaos oe dará el programa y el contenido por -

escrito. 

- Al término de cada curso, el CEDICC evaluará el logro de loo 

objetivos. 

- Todos loa cursos se apoyarán con material didáctico. 

- El número de participantes por cada curso no deberá ser ma;or 

de treinta. 

- Los cursos oetán apoyados con bibliografía actualizada. 

- Ningún curso deberá ser impartido fuera de las instalaciones 

del C.E.C,C., sin previo acuerdo con las autoridades del mis 

mo. 
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- Loa participantes a curaoa deberán ser profesores en ejerci

cio o aspirantes a la docencia. 

- Loa cursos deberán reflejar la filosofía del e.E.e.e. 

- Loe eKponentea de curaos ~erán seleccionados por el eEDiee. 
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REGLAS. 

Las constanciaa de curaos, sólo serán otorgadas a aquellos -

participantes que hayan aprobado el curso respectivo y ten

gan un 80% de asistencia. 

Ningún curoo podrá ser reproducido por otra institución o -

persona, dándolo a conocer como propio. 
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FUNCIONES. 

- Diseñar, organizar e implantar programas para cursos. 

- Impartir cursos. 

- Asesorar al personal docente. 

- Supervisar el buen funcionamiento de loa cursos. 

- Seleccionar exponentes de cursos. 

- Suplir a un exponente en caso necesario. 

- Tomar deciniones en cuanto a problemas específicos de ésta -

!rea. 

- Propioiar acciones tendientes acactualizar el conocimiento,

y favorecer la realización de nuevas técnicas y procedimien

tos, en esta área. 

- Establecer la necesidad de loo cursos materiales y humanos -

para programas que se requieran. 
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- Elaborar un informe mensual de las actividades realizadas y-

recursos utilizsdoR. 

- Colaborar con otras área• en aquello que oea solicitado por-

el coordinador del CEDICC. 

- Presentar al coordinador del CEDICC, los planes, programas o 

acciones que sean solicitadas. 

- Expedir constancias de cursos. 

1 

- Vigilar la auscripción de reviotns educativas actuales. 

- Planear pláticas y conferenciao que apoyen el contenido de -

los cursos. 
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AREA DE APOYO PEDAGOGICO AL ALUMNADO. 

Con el fin de lograr un adecuado proceso educativo, se -

ha propuesto el área de formación y actualización docente. Pe

ro este proceoo resulta insuficiente, si no consideramos que -

el alumnado también debe obtener una preparación pedagógica -

que le permita aprovechar al máximo ou educación y que garant! 

ce al mismo tiempo una pnrtlclpación activa ante ou problemát! 

ca ooclal. Para ello se creó esta área, que buace apoyar el de 

aarrollo educativo integral del oer humano. 

OBJETIVO. 

" Brindar apoyo pedagógico y formativo a loo alumnos del 

C.E.C.C. en base s loa programas del CEDICC " 
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FINES. 

- Ayudar al estudiante a conocer, comprender. y analizar la --

importancia de los métodos y técnicas de estudio en el apro

vechamiento escolar. 

- Fomentar los valorea filos6ficos del e.E.e.e. 

- Responsabilizarlo de su propio proceso educativo. 

Estimular su creatividad y productividad, dentro del proceso 

de enseñanza-aprendizaje. 

- Despertar su interés por problemao cducatlvoo. 

- Estimular su capacidad crítica y racional, de ou propio que

hacer educativo. 

- Ayudarle a romper barreras de comunicaci6n 

- Fomentar au int~rés por la inveotlgaci6n. 

- Elevar el nivel de aprovechamiento eacolar. 

- Propiciar su capacidad analítica ante au problemática social 

educativa actual, para que colabore de forma activa en la -

misma. 

- Estimular su trabajo autodidácta. 
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POLITICAS. 

- Las fechas y horarios, de los cursos y asesorías, no deberán 

afectar el horario de clases. 

- Las feches y horarios, de cursos y aseoor!ae, será estableot 

do por el CEDICC. 

- El número de aeistentes a cursos no deberá ser mayor a trein 

ta. 

- Cada uno de nueotroe cursos, deber4 estimular la partlclpa-

ción activa del alumn~do. 

- Cada uno de nuestroe cursos deberá vincular la teoría con la 

práctica. 

- Nuestroa servicios de apoyo pedagógico y formativo al alumna

do, deberán permitir una ejercitación inmediata; es decir, -

una aplicación real de Los conocimientos recibidos. 

- Nuestros cursos deberán promover la evaluación y auto-evalua

ción del alumnado y exponentes. 
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- Loe eeponentee de cursos deberán ser seleccionados por el -

CEDICC. 

- Nuestros cursos no podrán ser impartidos en ot~a institución 

excepto prcvid acuerdo con lao autoridades del C.E.C.C. 

- Todos loo cursos deberán contar con material didáctico. 

~·Loe cursos no tendrán carácter lucrativo. 
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REGLAS. 

- Solo se entregará conetancis de participación a alumnos que

tengan un mínimo de 80% de asiatenciao al curso; y una cali 

ficaclón aprobatoria del mioma. 

- Ningún progr¡u¡¡a de curso podrá reproducirse en otra institu

ción como propio. 
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FUNCIONES. 

- Planeación de cursos. 

- Diseño de cursos. 

- Impartición de cursos. 

- Asesorías. 

- Propiciar acciones tendientes a actualizar el conocimiento y 

favorecer la realización de nuevas técnicas en esta área. 

- Colaborar con otras áreao en aquello que sea solicitado por

el coordinador del CEDICC. 

- Seleccionar a loa exponentes para curaos. 

- Supervisar el buen funcionamiento de loe curaos. 

- Expedir constancias de curaos. 

- Reeponsabtlizarae de las acciones que ae lleven a cabo en -

esta área. 

- Suplir al exponente en caso necesario. 

- Establecer necesidades de recursos materiales y humanos que

ee requieran en esta área. 

- Apoyar al coordinador del CEDICC, en planee como programas o 

acciones que sean solicitados. 

- Mantener informado al coordinador del CEDIC, de las activid! 

des realizadas en esta área y de los recursos utilizados. 

203 



AREA DE INVESTIGACION EDUCATIVA. 

La investigación eo una premisa básica para conocer, an! 

lizar y dar alternativas de solución e nuestra realidad educa 

tiva. Por ello ha sido creada esta área; buscando fundamentar

cada uno de nuestros servicios y actividades, desde un enfoque 

científico y oólido. 

Solo en eota medida podremos lograr una educación acorde 

a las necesidades existentes en nuestra sociedad. 

OBJETIVO GENERAL. 

" Contribuir al conocimiento y explicación de la reali-

dad educativa en la comunidad del e.E.e.e., en base a loa pro

gramas de investigación del eEDlCC " 
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FINES. 

- Ampliar y enriquecer el conocimiento de nuestro ámbito educa 

tivo. 

- Conocer las causas de aquellos fenómenos educativos que en-

torpecen el adecuado desarrollo del proceso de eneeñanza-a~w 

prendizaje. 

- Dar alternativas de solución n los problemas detectados en -

la educación escolar. 

- Evaluar permanentemente nueotros curaos, en vista de su ac-

tualiza~ión y pertinencia, frente a loa problemas detectados. 

- Retroallmentar nuestros cursos en base a sus evaluaciones. 

- Contar con conocimientos objetivos, que nos permitan reali-

zar una revisión y reestructuración curricular. 
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POLITieAS. 

- El personal que se requlera será seleccionado por el coordl

nador del eEDiee. 

- Toda investigación, de tipo experimental presentará alterna

tivas para la superación de problemas detectados. 

- El coordinador del eEDICe deberá supervisar cualquler invee

tigac ión educativa. 

- Lae lnveatlgacioneo que realice el eEDiee deberi proporcio-

nar elementos para retroallmentar sus propios programas y ac 

tivldadea. 

- Ninguna peraona que no trabaje en el eEDICe podrá conocer -

los resultados de lan lnvestigaclones oin previo acu~rdo con 

las autoridades del C.E.e.c. 

- Las investigaciones no podrán publlcarse al no exlate acuer

do con lao autoridadea del e.E.e.e. 

- Las inveatlgacioneo deberán orientarse a la buaqueda de sol~ 

clones a problemas más graves y urgentes de la educación. 

- Propiclar la autosu[iciencia del e.E.e.e. para que puedan re 

solver sus proploa problemas y necesidades P.ducativao. 
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REGLAS. 

- Toda persona que trabaje en esta área, deberá cumplir con -

lau características del perfil de investigador. 

- La información obtenida en estn área será de carácter inter

no y confidencial. 

Ninguna investigación será realizada ain la supervisión del

coord inador del CEDICC. 

- Las investigaciones realizadas en el CEDICC no podrán ser 

Deproducidaa por otrn institución o persona como propina. 

- Cualquier investigación deberá ser autorizada por las autori 

dades del e.E.e.e. 

- El CEDICC no podrá reproducir investigaciones realizadas por 

otras instituciones o personas; dándolas a conocer como su--

ya s. 

- Una vez autorizada una investigación por las autoridadeo del 

e.E.e.e., éstas deberán dnr todao laa facilidadeo requeridas 

para su realización (mismas que especificará el coordina-

do~ del eEDlCC ). 

- El área de investigación educativa se compromete a colaborar 

con las otras áreas del eRDICC en el trabajo de inveatign--

ción que oolicite el coordinador del mismo. 
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FDRCIORES. 

- Realizar lnwestlgacioneo sobre problemas y necealdadea educa 

ti•••· 

- Apoyar caraoa con lnweatlgaclón docunental. 

- Ewalaar el deaeapeño del CEDICC en general y de cada área en 

particular. 

- Ewalaar caraaa. 

- Coordinar aa• actiwldad~a con el departamento de cóaputo. 

- Realizar lnweatlgacionea que penaltan ll!!lpliar y enriquecer -

el conocfalento en el caapo educativo. 

Diaeiar loa perfiles de puesto que solicite el coordinador -

del CEDICC. 

- ReYlaión curricular. 

Apoyar a laa áreas del CEDICC, en aquello~ que aea solicita

do por el coordinador del misao. 

- EYalaar el aprovechamiento escolar de loa aluanoa. 

- EYaluar el ejercicio docente. 

Detectar probleaaa y necesidades en el pror.eao de enaeñanza

aprendizaje. 

- Proponer alternativa• de solución a probleaaa y neceaidadea

educativaa. 
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- Establecer las necesidades de recuraoa materialca y humanoa

que se requieran en inveetlgaclonea capccialcA. 

- Mantener informado al coordinador del CEDIGC, de las activi

dades realizadas y recursos utilizados. 
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AREA DE DIFUSION. 

En cota área el CEDICC se propone contribuir a la difu-

e16n del conocimiento educativo, utilizando todos loa canalee

de comunicaci6n a su alcance. Con ello busca ofrecer la posib! 

lidad de enriquecer el saber y hacer a través del intercambio

de ideas y experiencias sobre aspectos concretos del quehacer

educati vo. 

OBJETIVO GENERAL. 

n Contribuir a la difusi6n y dlvulgaci6n del conocimien

to educativo en 111 comunidad del e.E.e.e., ¡;n base a los pro-

gramas y actividades del CEDICC " 

" Dara a conocer, a los int~ograntes del e.E.e.e., loe -

servicios, programas y actividades con las que cuenta el - - -

CEOICC " 
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FINES. 

- Fomentar la constante comunicación entre el eEDICC y la comu 

nidad del e.E.e.e. 

- Promover loa servicios, progrnrnas y actividades del CEDICe -
en la comunidad veracruzana. 

- Estimular ln constnnte preparación y actuali~acl6n de la co

munidad del e.E.e.e. 

- Propiciar la integración Rtndual de la comunidad del - - - ~ 

e.E.e.e. al CEDICC. 

- Actlvizar nueatro nerviclo en bnae a laa ougerencias de la -

comunidad d"l e.E.e.e. 

- Estimular la participacl.6n <le 111 comunidad del e.E.e.e. a -

los prograu11111 y aclivlda<l~a del CEDiee. 
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POLlT[CAS. 

- La dlfualón de curaos, actlvldadea y servicios, a travéa de

cartelea, folletos y prensa, realizada por el departamento -

de Relaciones Públicas. 

- Loa curaos del CEDICC, serán dlfnndidos diez días antes de -

la realizac16n de loa all!lllloa. 

- Las invitaciones de caraoa, pláticas o conf erenciaa deberán

entregar:ae por escrito y de ser posible, peraonalmente, loa

diez díaa anteriores a la realización de loa miamos. 

Laa inacripciones a curaos o pláticas, deberán efectuarue 

cinco días anteriores ( bábilee ) a su realización; en un 

horario de 4 a 8 P.H. 

- Laa inscripciones a curaos serán de cupo 11.Jaitado ( trelnta

lntegrantea }. 

- La difusión de curaos, actlvldadea y servlcloa, a travée de

radlo 7 televlalón, aerá realizada por integrantes del -

CEDICC. 



•, 

FUNCIONES. 

- Difundh· loa servicios del CEDICC, y particularmente lao ac

tividadea de cada una de oua áreas. 

- Coordinar actividades con el dapartamento de Relaciones Pú-

blicas. 

- Contactar citas con radio, televisi6n y prensa. 

- Dar información sobre servicios, programas y actividades de

cada una de las áreas del CEDICC, al público que lo solicite. 

- Llevar un control de loa participantes en nueotros eventos. 

- Atender augerer.~ias del público a cada una de las áreas del

centro. 

- Atender inscripciones para los eventos que realice el CEDICC 

en cada una de sus áreas. 

- Mantener informadas, a cada una de las áreas, sobre las sug~ 

renciao hechas por el público. 

- Llevar un control de las actividades realizadas por el CEDICC, 

- Realizar invitaciones personales. 

- Colaborar con las otras áreas del CEDICC en aquello que soli 

cite el coordinador del mi¡¡mo. 

- Entregar un informe mensual o cuando el coordinador del - -

CEDICC lo solicite, sobre las actividades realizadas y los -

recursos materiales utilizados. 
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- Presentar al coordinador del eEDiee loe planee o programas -

que se han solir.itndo. 

- Difundir loe valoreo filoeóf icoo del e.E.e.e. 

- Difundir t6picos educativos en base a las necesidades e inte 

reses de la comunidad. 
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AREA DE MATERIAL DIDACTICO AUDIOVISUAL. 

La comunicaci6n educativa, no puede limitar sus mensajes 

a un solo medio o canal¡ requiere, necesariamente, de medios -

audiovisuales que auxilien al docente en el adecuado desempeño 

de sus actividades y al mismo tiempo¡ ofrezcan estímulos sufi

cientes para un mejor aprovechamiento en el aprendizaje. 

OBJETIVO GENERAL. 

" Elaborar material did,ctico de forma permanente, y con 

t!nua en el e.E.e.e., en base a las necesidades exiatentes en

el CEDICC " 
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FINES. 

- Enriquecer las actividades educativas del CEDICC. 

- Retroalimentar las exposiciones de los cursos del CEDICC. 

- Facilitar el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

- Estimular el interés y la atención, de loa participantes a • 

cursos del CEDICC. 

- Optimizar la comunicaci6n en nuestros cursos. 

- Ayudar al logro de loo objetivos de aprendizaje, planteados· 

en loo programas de n11estroo cursos. 

- Darle mayor significación y claridad, a loa contenidoa te6ri 

COB de nuestros CUrSOOw 

- Propiciar la autosuficiencia del C.E.C.C,, en la elaboración 

de material didáctico audiovisual. 
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POLITICAS, 

- El material didáctico que se elabore para curaos, deberá res 

ponder a loo objetivos de aprendizaje de loe mismos. 

- Deberá estimular la atención de los participantes, en las ex 

posiciones de cursos. 

- Los participantes a curoos deberán evaluar el material didác 

tico presentado en los mismos. 

- Todo material didáctico deberá elaborarse en base al público 

al que vaya dirigido. 

- Cualquier material didáctico que no haya sido elaborado por -

el CEDICC, deberá adaptarse conforme a las necesidades educa 

tivas de los curoos. 

- Elaborar mate~ial didáctico al menor codto posible. 

- El material didáctico del CEDICC, será elaborado por alumnos 

de la facultad de pedagogía del área de didáctica. 

- El material didáctico elaborado por el CEDICC, solo podrá -

ser utilizado para las actividades del mismo. 

- Se deberán aceptar sugerencias para mejorar nuestro material 

didáctico. 

- La elaboraci6n de material didáctico deberá ser oupervisado

por el coordinador del CEDICC. 

- El material didáctico que se elabore para cursos, deberá es

tar terminado tres días antes de su implementación. 
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FUNCIONES. 

- Promover los servicios y actividades del CEDICC, con Mate--

rial Didáctico Audiovisual. 

-Elaborar M.D.A., para los cursos del CEDICC. 

- Modificar el M.D.A. en base a evaluaciones y sugerencias. 

- Contactar centroe de material audiovisual. 

- Adaptar el material didáctico - que no haya eido elaborado

por el CEDICC - a nueetrao propias necesidades. 

- Colaborar con otras área9 en aquello que eea oolicitado por

el coordinador del CEDICC. 

- Impartir cursos oobre la elaboración de M.D.A. 

- Dar asesoría. 

- Establecer las necesidades de loe recursos materiales. 

- Elaborar el M.D.A. que aea solicitado por el coordinador del 

CEDICC. 

- Informar al coordinador del CEDICC las actividades y servi-

cioe de asesoría realizadoe, as! como loe recursos materia-

leo utilizados. 
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AREA DE ORIENTAeION EDUCATIVA FAMILIAR. 

La perspectiva del CEDiee, no se limita a encuadrar al -

individuo dentro de una institución escolarizada, alejada de -

una realidad dado que es consciente de la trascendencia que -

tienen múltiples factores sociales en su coformación educati-

va. 

Por ello pretende hacer extenoivoa ous oervicios a los -

padres de familia para coadyuvar al sano desarrollo integral -

del ser humano. 

OBJETIVO GENERAL. 

"dar orientación educativa a los padres de familia del -

e.E.e.e., en base a los programas del CEDICC 11 
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FINES. 

- Propiciar en los padres de familia, mayor interés, por part~ 

cipar en lae actividadee educativas de loe alumnoe. 

- Contribuir a la compresión sobre la importancia de la educa

ción familiar, para su adecuado desarrollo integral del ser

humano. 

- Dar a conocer la inf lucncia, ventajas y rcpercucionee de al-

gunoe factores 

del individuo. 

socioculturalee en la conformación educativa 

- Estimular la integración de los padres de familia al C.E.C.C. 

- Fomentar los valores filosóficos del e.E.e.e. en la educa--

ción familiar. 

- Eet~nular la visión crítica, analítica y reflexiva de los P! 

dreo de frunilin en la problemática social. 

- Coadyuvar a un adecuado desarrollo de la educación familiar. 

- Propiciar la autoevaluación análioie y reflexión ) del -

papel que juegan loe padree de familia. 

- Propiciar el intercambio de conocimi~ntos teóricos y expe--

riencias educativas dentro de la educación familiar. 
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POLlTieAS. 

- Nuestros servicios no tendrán carácter lucrativo. 

- El número de participantes a cursos será reducido¡ no mayor 

de treinta. 

- El CEDiee deberá establecer la fecha y horario en que se -

llevarán a cabo los cursoo, pláticas y asesorías. 

- Nueetos servicios serán reolizados dentro de las instalacio 

nes del e.E.e.e. 

- Loo exponentes de loe cursos serán seleccionadoo por el - -

coordinador de eEDiec. 

- Todos los curoos deberán contar con material didáctico. 

Nuestros cursos deberán transmitir los valores filosóficos-

del e.E.e.e. 

Nuestros curoos deberán promover la evaluación y autoevalua 

ción de padres de familia y exponentes. 

- Las inscripciones a cursos deberán realizarse loe cinco - -

días anteriores a su realización. 

- Se aceptarán sugerencias. 
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REGLAS. 

- Las sugerencias a cursos deberán ser por escrito. 

- Solamente se entregará constancia de curso, a aquellos inte 

grantes que tengan un soi de aeietencias. 
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FUNCIONES. 

- Planear y diseñar programas de cursos. 

- Impartir cursos, pláticas y conferencias. 

- Seleccionar exponentes para curaos. 

- Expedir constancias de cursos. 

- Dar aseooríae. 

- Colaborar en otras áreas en aquello que sea solicitado por

el coordinador del CEDICC. 

- Reportar al coordinador del CEDICC las necesidades de recur 

sos materlales y humanos en esta área. 

- Mantener informndo nl coordinador del CEDICC de las activi

dades realizadas. 

- Coordinar sue actividad~o con otrao áreas para mejorar sus-. 

servicios. 

- Responsabilizarse de las acciones que oc lleven a cabo en -

loe programas de esta área. 

- Suplir al exponente en caso necesario. 

- Propiciar acciones tendientes a actualizar el conoclmlento

y favorecer la realización de nuevas técnicas en esta área. 

- Presentar al coordinador del CEDICC, los planeo y programas 

que solicite. 
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CONCLUSIONES 

CAPITULO UNO 

- La Universidad no es un organismo ajeno y aislado de la so

ciedad, porque surge, se constituye y desarrolla en ésta y

al dedicarse al desarrollo del pensamiento, de la ciencia y 

del arte, ea aiempre para brindar un beneficio social; éste 

ea su compromino. 

- La Universidad por constituir un hecho ooclal est4 caracte

rizada y determinada por un contexto oocial, económico, po

lítico y cultural que sólo es posible comprender a través -

de una revisión histórica. 

- Algunos de los mio grandeo problemau que ha enfrentado his

tóricamente nucotra Univeroldnd oon lao conatantc5 pugnas · 

ideológicao, actos de violencia, huelgas, protestas y lu--

chas por el poder Interno. La educación es producto de la

ineatabilidad social, política y económlcn cxlotente. 

- La educación ha carecido de una orlentnclón clara parn fun

damentar los contenidos formativos de la• ensefianzao. 

- La educación ha sido tcstiga de las m'• agudas crlsis que -

han sacudido nuestra estructura oocial; política y económi

ca. Por ello los problemas que enfrenta México en la actua

lidad, son problemas que enfrenta nuestra Universidad. 

- La educación no es est4tica, como no es estática la eocie--
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dad; y las teorías que no generan cambios no sirven para na 

da. Si un gobierno tiene como finalidad dar educación a 

sus ciudadanos¡ asume la responsabilidad de someterse a un

proceso transformador de o{ mismo. 

- El compromiao de la Univeraidad con la sociedad, radica en• 

el cumplimiento de sus funcioneo: enseñar, investigar y ex 

tender loo beneficios de la cultura. 

- La docencia debe apoyar la educación integral del indivl--

duo¡ una educación profesional y humana-formativa, que se -

traduce en la preparación de hombres Útiles a su sociedad. 

- La investigación eo la Única vía eficaz para conocer lo que 

pasa en nuestra comunidad; pera analizar nueatroa problemas 

y procurarles debidno aoluclonea. Es sumamente importante -

para el avance de la ciencia porque permite el deacubrimien 

to, explicación y predicción de múltiples fenómenos socia-

les. 

- La extensión tiene la responsabilidad de hacer llegar los -

ber.eficios del conocimiento a la sociedad y a través de - -

ellos impulsar los cambios culturales neceaarlos para descu 

brir nuestra cultura nacional aut~ntica. 

- La~ funclones universitarias se han enfrentado a múltiples 

problemas, que son característicos de nuestro sistema polí

tico, económico, social y cultural actual; centralismo; ma

sificación; inadecuada distribución del ingreso; ineficaz -

planeación; reducido financiamiento¡ improvisación docente, 
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etc. 

CAPITULO DOS 

- Una de las respuestas que la Unlversldad adopta para supe-

rar los problemas a los que se enfrenta y por ende apoyar -

sus funclones; es la creaclón de " Centros 11 cuyas actlvi 

dades centrales se enmarcan en la formación docente; inves

tlgaclón educatlva y difuoión del conocimlento. 

- La formación docente, a pesar de ser punto medular para so

lucionar la problematlca univeraltnria, no ha aido suf icien 

temente apoyada y atendida; situación que ae refleja en la

cscacez de eatudios cualltatlvoa amplios en nuestro püÍs. 

- El marco teórico general que austenta los progr,1mas de for

mación docente se ~lnoif fcn en dou grande• líneas: tecnolo

gía educativa que ha sido muy criticada en loo últimos añoo 

porque su caracter téonico, automatiza el api:er.dlz.-ijc y la

ensefianza impidiendo el desarrollo de tao capacidades de 

análisis, reflexión, crítica, etc., en el alumno. Y otros -

marcoa de referencia que son esfuerzos originales de las 

Instituciones educativas por responder a una realidad con-

creta. 

- El 11 Centro de Dldáctica - UNAH 11 eo uno de los ejemplos

más significativos de la constante preocupación de la Uni-· 

veraidad por apoyar la formación docente y además refleja • 
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la tendencia teórica de mayor auge en loa aetenta 11 La tec 

nolog{n Educativa "· 

- El Centro de Inveatigacionea y Servicioo Educativos - C.I.

S.E. - UNAM, quien continúa con loa eafuerzoo realizados 

por el Centro de Didictica, y la Comisión de Nuevos Métodos 

de Enseñanza; ha destacado a nivel nacional y en el extran

jero por ser uno de loo organismos que mis logree ha tenido 

en la formación de profesores e lnvestigadorea; en la orga

nización y realización de investigaciones sobre problemas -

nn~ionales y en au constante colaboración para extender los 

conocimientos u través de diversos programas y actividades; 

y en impulsar y apoyar la superación académica en lao uni-

versidades del país. 

- El Centro de Didáctica de la Universidad Iberoamericana, ha 

alcanzado en 16 arioo el reconocimiento por ou cont{nuo int! 

rés en la supernc16n ncudémcia de nu Institución y de au co 

laboración en lR problemática universitaria nacional. Su mi 

s1Ón constate en promover dentro y fuera de ou comunidad 

universitaria loo valoreo educativos de ou ideario filo-

s6fico; una actitud acad¿mlca con8tnnte y la interacci6n de 

la actividad educativa con las necesidades sociales. 

- El Departamento de Formaci6n Docente de la Universidad Vera 

cruzana; es uno de los organismos que slgulendo la línea -

del C.I.S.E., ha realizado grandes esfuerzos por la forma-

ci6n docente. Sin embargo enfrenta graves carenclas que en-
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la actunlldad obataculizan su labor. Además cabe agregar -

que por dicha altuación ha tenido que atender exclualvamen

te a peraonal de su lnatitución y el reato de la población

docente veracruznna carece de eate tipo de servicios educa

tivos. 

CAPITULO TRES 

- El Centro de Eotudloo Cristóbal Colón ea una Institución -

Educativa de carácter particular que nace con el apoyo de -

la comunidad veracruza y a ella se debe ac<!ptacJ.ón, crcci-

miento y 42 añoa ininterrumpidos de labor. 

- La apertura de los diferentes niveleG educativos del - - -

C.E.C.C. ¡ ¡necucolar; primaria; secundaria¡ IJachillerato; -

universidad y estudios de post-grado, responden a las deman 

dao educativas de la población y a las necealdadea de la re 

gión. Y ea la Unlveraldad la cabeza roctora de todos loa

nlveles de enseñanza. 

" Educar para Servir " ea ol lema que se tiene y este slg

nif ica promover loo valorea culturales y humanos que favor! 

cen y facilitan la aceptación de la propia reeponsabilidad

y ln capacitaci6n necesaria, en la Lntelectual, frena el r! 

to del progreso y bienestar social, en una sociedad mÁe ju! 

ta, fraternal y libre. 

- La U.e.e. ha enfrentado en la actualidad problemas de: ráp! 
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do crecimiento estudiantil; escasez de profesionales para -

impartir claees; masificación de la eneeñanza; alto indicio 

de reprobación; disparidad entre loe métods de aprendizaje

del alumno y loe métodos de enseñanza del maeetro¡ escasa -

planta docente de tiempo completo, etc. 

- En el Estado de Veracru~ no existe un Centro de Didáctica -

que pueda atender a las necesidades de formación docente, -

investigación y exteneión educativa, de los maestros o ss~~ 

rantes a serlo de escuelas particulares. El Departamento de 

Formación Docente de la Universidad Veracruzana eólo atien

de personal de au d~pendencia. 

CAPITULO CUATRO 

- El Centro de Didáctica Cristóbal Colón ( CEDICC ) deberá

f undamentar todas sus actividades en la f iloaof!a educativa 

del e.E.e.e. 

- El CEDICC será un organismo que apoye las funciones univer

sitarias: en~cñar¡ investigar y extender el conocimiento en 

beneficio de su sociedad. 

El CEDICC busca beneficiar no sólo a la Universidad o al 

Centro en general sino a toda la comunidad veracruzana. 

- El CEDICC responderá a las necesidades urgentes del CECC y• 

de la población veracruzana en general por ello contempla -

áreas que otros Centros de Didáctica no contemplan. 
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- El CEDICC apoyará la superación académica y el lntercamblo-

instituc ional dentro y fuera de Veracruz para retroalimentar 

ola·labor educativn del CECC. 

- La creación del CEDICC, es factible dado que es para laa 

autoridades del CECC un organismo necesario y urgente 

- Finalmente quiero participar a los miembros del jurado call

f lcador, que he tenido gran aatiafacclón al realizar el pre

sente trabajo de investigación porque en el encuentro la im

•porllancia y auma utilidad que posee la Pedagogía no solo en

una Institución Educativa sino en la Sociedad en general. 

Solo basta con revisar la hiatoria de nuestra educación que

·eá la historia de nuestro país , para eceptar que aquel que-

desee ded icarae a la d if le i: l tarea de 11 EDUCAR 11 ; ha de ae• -

~oneciente 

repreaenta 

del gran compromiso y delicada labor que esto--
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(94) El movimiento crlstero se inicia en 1926 durante In Presiden 

cia de Plutarco Ellas Calles. La educación estaba en -

manos del Estado y se condena cualquier actividad edu

cativa de tipo religioso. Se cierran las iglesias. 

(95) El reducido presupuesto que se asignaba a la educación, oca

ciona graves problemas en la misma. Cárdenas destinaba 

el 12.6% a fomentar la instrucción popular; Avila Cam_!! 

cho la disminuye al 10.2%; Miguel Alemán al 6.3%¡ la -

enseñanza se venía sacrificando con estos presupuestos 

insuficientes para atender a la gran maso analfabeta -

que continuaba sin posibilidad alguna de ingreso, cua~ 

do menos, al nivel primario. Y aquellos que lograban -

ingresar, oc enfrentaban a las def icienclaa del que -

también era producto este sistema escolar. 

(96) Profesor Jorge Torres Meza. Fundador de la Primaria Cristo

bal Colón¡ originarlo del Estado de México¡ fué maes-

tro de primario, secundaria, bachllleroto y Universi-

dad; fué Director de En~eñanza Media. [ngreoó en 1944-

y se retira de las actividades educativas en 1963. 

(97) Profesor Luis García Bríz¡ fué Director del " Colegio de Mé

xico " ~n 1930 y por su labor tuvo el reconocimiento de 

las f omilias veracruzanae¡ se retira de la Dirección y 

de las actividades educativas por razones de salud. En 

1943 un comite de padres de familia le visita para so

licitarle que continúe en les actividades educativas y 
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le ofrecen ln Dirección de la primaria Cristóbal Colón 

éste accede y se incorpora a l& misma los primeros - -

días de Enero de 1944. 

(99) LANDA; TIMOTEO. Puerto de Veracruz, 31 de Octubre de 1965. -

Comunicación Personal. 

Inicia sus actividades docentes en el Cristóbal Col6n

en 1955 y continúa con ellas en la actualidad. Ha sido 

maestro de nivel primaria, secundaria y bachillerato¡

ha desempeñado los puestos de: Secretario¡ Coordinador 

Académico y Coordinador Disciplinario. Por su trayect~ 

ria y su experiencia es una importante fuente de infor 

mación. 

(100) La selección de los maeotros se realizaba con base en los an 

tecedentes curriculareu y por lao recomcnd~clones de -

los maestros de la Institución que adquirían el compr! 

miso sugerir solamente a aquellos profesionales con -

una amplia preparación y brillante trayectoria. LANDA

TIMOTEO Puerto de Veracruz; 31 de Octubre de 1965. Co

municac i6n peroonal. 

(101) El Padre Manuel Vazquez Montero llegó a Verncruz en 1949¡ 1~ 

partía claseo en el Seminario de los Diocesanos en Ja

lapa. Estudió eu Doctorado de Filosof!a ~· Letras en R~ 

ma. Su Licenciatura en Sociolog{a en Canada y su Licen 

cintura en Ciencias Pol!ti~as en España. 

LANDA, TIMOTEO. Puerto de Veracruz.5 de Noviembre 1985 

Comunicación personal. 
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(102) Como Capell6n de los boy scouth se encargaba de renlizarce

ceremonias religiosas con el grupo de jovenes: misas

bautismos, comuniones etc. 

TORRES MEZA, JORGE. Puerto de Veracrdz, 15 de agoeto

de 1985.Comunicación personal. 

(103) OSORIO VILLALOBOS, ALEJANDRO. Puerto deVeracrdz; 16 de abril 

de 1985.Comunicación personal. 

Es uno de loo maestros de la Ac~demia Militar que se

lncorpora a la planta docente del Centro de Eetudioe

Cristóbal Colón en 1956 y continua en la actualidad -

con sus labores impartiendo clases en oecundaria, ba

chillerato y universidad. 

(104) Entre ellos e atan: prof. Jorge Torres Meza, Prof. Timoteo -

Landa, Prof. Ignacio Dom{nguez y el Ingeniero Alejan

dro Oaorio Vlllalobon. 

(105) El Prof. Timoteo Landa afirma que la Inotitución deja de 

ser militarizada debido a lao peticiones de loe pa 

dres de familia quleneo ya no oe encontraban oatisfe-

choe con la disciplina existente En cambio el Pro -

fesor Torres Meza asegura que esta separación se oca

clona por la codicia de algunos miembros de la Armada 

que pretendían ocupar altos puestos en la Institución 

(10&) TORRENTE VI VER, ANTONIO . Puerto de Veracruz. 17 de agosto -

de 1985. Comunicación Personal. 

Padre escolapio que llegó a Veracruz en 1962; ocupo -

el puesto de 'ector del ~entro de Estudios Cristóbal--
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(107) La filosof ia educativa que difunde entre los miembros de la

comunidad educativa , el l.l.P. Antonio TorrentP Viver -

se desarrolla en el último capitulo, porque es funda -

mental para comprender ta Propuesta del Centro de Di -

dáctica • 

(108) DOHINGUEZ ACOSTA , IGNACIO • Puerto de Veracruz. 13 de 

agosto de 1985.Comunicación person~l • 

Inicia sus actividades docenteo en esta Institución en 

1961 y continua en la actualidad impartiendo clases en 

los niveles de secundaria y bachillerato • Ocupó los -

puestos de subdirector y director de Ensefianza Media. 

(109) LANDA , TIHOTEO • Puerto de Veracruz . 5 de noviembre de ---

1985 .Comunicación personal. 

(110) Prof. Ignacio Dominguez A, ¡ Prof. Timoteo Landa Y Prof. Ale 

jandro Osorio. 

(111) La introducción del Sistema de Enaefianza Personalizada a se

cundarla y bachillerato era practicamente imposible 

por las siguientes razones : grupos numeroso" ( entre-

50 y 60 alumnos ) ¡ antecedentes escotares de los alum

nos ( casi en su mayoría provenían d;o un sistema de 

enseñanza tradicional ) y la escasa preparación del 

profesorado en este sistema de enseñanza. 

(112) PEÑA HENDOZA, CARLOS. Puerto de Veracruz. 7 de septiembre de 

1985Comunicación personal. 
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(113) El Programn de Orientaci6n Vocaclonnl y Profesional para 

Enseñan za Med in , consta de varias fa ne s; la primera

se centra en la formacidn de orientadores - se impar

ten cursos a un grupo de alumnos de aéptimo semestre

de la Licenciatura en Pedagogía de la U.e.e. y poste

rior a ello se seleccionan a los doce mejorea )¡ ls -

segunda etapa es incorporarlos a impartir clases de -

orlentnci6n vocacional y profesional y la tercera ee

la formaci6n del depart11mento de orientaci6n • En la

actualidod continua conaolid.'.lndone con el apoyo de 

lau nutoridadeo institucionales . 

(114) TORRENTE VIVER , ANTONIO . Puerto de Veracruz. 6 de noviem

bre de 1985. Comunicaci6n Personal • 

(115) Historia y Evolución 1944-1984. Centro de Estudios Cristobal 

Col6n; r./p. 

(116) Normao Generales . Documento de ln Dirección de Enseñanza -

Media del Centro de Eotudloa Criat6bal Col6n ¡ p.2 

(117) Historia y Evoluc16n 1%11-19ll4. C.E.C.C., s/p 

(118) RODRIGUEZ ARREOLA , ERNESTO • Secretario ~acolar de la Unl -

vcrsldad Cristóbal Colón ; 8 de julio de 1986 .Comuni

cación personal • 

(119) TORRENTE VIVER, ANTONIO. Rector de la Universidad Crlat6bal

Colón ; 6 de noviembre de 1985. Comunicación personal, 

(120) FUENTES, ARTURO , Jefe del Centro de Difusi6n de la Univer -

ddad Cr!et6bal Col6n • 3 de julio de 1986 . Comunica

ci6n personal • 
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(121) Escuelas Pías: orden religiosa de clérigos regulares (que 

pertenecen a una orden rellglosa y est&n bajo un sup! 

rior inmediato fundad a en Roma en 159 7, por San J~ 

sé de Calasanz para dedicarse a la enseñanza de niños 

pobres: los clérigos de cota orden y loa eotudiantes

de sus escuelas se llaman escolapios. 

(122) San José de Calaoanz nació en 1557 en Peralta de la Sal -

( España y murió el 25 de Agosto de 1648 en Roma. 

Fundó la primera escuela popular cristiana y la orden 

de las escuelas pías. Sus hijo a loa escolapios, están 

hoy extendidos por Europa, Aoia, Afrlca y Améric<>. E1\ 

México existen Colegloa eocolapioo en Puebla ( Car--

loa Pereyn ), Sanata Ana Chiautempan instituto Mo-

reloo ) Apiznco ( Tnntltuto Fray Pedro de Gante ),-

Oaxaca Cnrloo Gracida ) y Veracruz ( Criotóbal Co-

lón ). 

(123) Zavala J. Sch. P. • 11 Necesidad de una Pedagogía di! la -

Interioridad ..• " México Escolapio informa. p. 15 
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