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INTRC>DUC:CION 



INTRC>DUC::C:IC>N 

La posibilidad de que los planes y programas de estudio sean 
continua y permanentemente adecuados a las necesidades de los 
educandos y educadores, asi como a las demandas que plantean los 
cambios sociales, culturales. políticos, etc, que inc~santemente 
ocurren en el entorno de la escuela, es uno de los temas im
prescindibles en el debate actual sobre la planificación d~ la 
educación. 

Son muchas y variadas la expectativas depositadas en la flexibi
lidad o adaptabilidad de loP planes de estudio, algunas de las 
que más se mencionan son: aminorar el rezago de la educaciOn con 
respecto a los avance~ cien't.ificos y tecnologicos, permi't.ir la 
movilidad escolar de los alumnos y profesional de los egresados. 
así como también dar lugar ~ los estudiantes en el diseño de 
formación. 

Un impulso generalizado, relativamente reciente, en direcciOn de 
la flexibilidad, se origin6 a partir de las crisis soLiales vivi
das en muchos paises del mundo durante los a~os sesenta. En los 
discursos y en las acciones de reforma educativa, la déc~da de 
los setent~s develó nuevos planteamientos y la renovacion de 
antigtios planteamientos en e~a dirección, tal fue el caso del 
denominado <ccurriculum flexible». 

Así por ejemplo, en Perú, a finales de loa sesenta, emitiO el 
Decreto-Ley 17437, que puede interpretarse como un llamado a las 
universidades nacionales a efectuar un cambio, "adoptando el 
sistema de currículum flexible, midiendo el trabajo académico por 
créditos y formando los departamentos como unidad~s encargadas de 
estudiar, investigar y extender los conocimientos de unu determi
nada área ... " (Vidalón, 1969 p 5). 

De manera similar en Chile, a principios de la decada de los 
setenta, se pl.ante6 la realizacion de una reforma universit.aria 
que sostenla '"como uno de sus objetivos principales, cambiar la 
organización de los estudios, adoptando el sis te· Ja de C'c.lrr:..culurns 
flexibles (sic) en reemplazo de los planes de escudio tradiciona
les por carrera que han estado vigentes por larg~ ~iempo". (Salas 
y Sepulveda, 1970 p 15}. 

En nuestro pais, durante ese periodo, se desarroll~ la nueva 
reforma educativa, una de cuyas lineas desembocó en ~.a actual Ley 
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Federal de Educación, que -a decir de GonzAlez cosio (1981)- se 
funda en los principios de: "formación de una conciencia crítica; 
popularización del conocimiento e igualdad de oportunidades; y 
flexibi11zaci6n y actualizac16n permanentes del sistema educati
vo." (p 415). 

Es evidente la tendencia a asociar la idea de la flexibilidad con 
la de democratización, asi como con la de modernización de la 
educación, y si bien, es común senalar la necesidad, propiedades 
y ventajas de la flexibilidad educativa, relativamente poco suele 
decirse acerca de las condiciones requeridas para su puesta en 
práctica y poco también se conocen resultados concretos sobre su 
desarrollo. 

La flexibilidad, en instituciones educativas como las actuales, 
es un asunto complicado, en el que se entretejen diversos proce
sos. pues aunado o. los intereses y necesidades de los est11dian
tes, las formas de organizaciOn y participaciOn de los profesores 
y la instrumentación de acciones pedagOgicas concretas, intervie
nen determinados compromisos de orden administrativo, laboral y 
politice. 

En este trabajo de tesis se analizará un elemento muy particular 
de flexibilidad educativa, el relativo a las funcioneR de las 
materias optativas {electivas o select1V3S), lo que se hará en el 
contexto de un plan de estudios de bachillerato, concretamente el 
del Colegio de Bachilleres, en el que tales materias se ubican en 
los dos últimos seWP~~res dentro de la linea de formación prope
déutica. 

En la historia del bachillerato en México, se identifica la exis
tencia de esta clase de materia~ desde el plan de estudios de la 
Escuela Nacional Preparatoria del afio de 191B, época en que el 
profesor Moisés Saenz dirigia los rumbos de esa institucion; y a 
partir de entonces, las materias optativas hen estado presentes 
en la mayoría de los planes de estudio de este nivel educativo, 
ya con una funcion u otra. 

Pueda af!rm~r~c que el Col~eio de Bechilleres es una de las ins
tituciones que mas elementos recoge de los planteamientos de la 
reforma educativa nacionai de los anos ~etenta, particularmen~e 
esto es cierto en io que se refiere a la !unciOn que se les asig
na a las materias optativas en su plan de estudios, la que está 
estrechamente ligada a la literatura sobre «curriculum flexible» 
entonces en voca. 

No obstante, por determinadas circunstancies, resulta que durante 
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diez aílos, en ningún plantel del Colegio de Bachilleres de la 
zona metropolitana, se permitia a los alumnos elegir sus materias 
optativas; lo que se hacia era asignarselas según el área de 
capacitación en que estuvieran inscritos, con lo que adamés de 
eliminar la elegibilidad, ae distorsionaba el sentido de la for
mación terminal. 

En 1985, corno secuela a los trabajos de revisión del plan de 
estudios del Colegio de Bachilleres originados por la incorpora
ciOn del Tro11co Cor.\ón, la Dirección de Planeaci6n ACL\démica for
mulo un proy• ·cto para el análisis y desarrollo curr:icular de las 
materias op·.ativas, una de cuyos propósitos precisamente era 
restaurar 11.· propiedad de elegibilidad inherente a este tipo de 
mnterias. 

Ante todo. eHte propósito significaba la modiíicaciOn de deterini
nados usos administrativos. asi como de ciertas actitudes, que en 
el fondo erar1 los que obstacul.izaban el ejercicio de la optativi
dad. El. pre-pósito en cuestión gradualmente fue cobrando vida y 
hoy es el. m<·mento en que la elección de materios constituye una 
prActica com(1n en los planteles del Colegio de Bachilleres de la 
zona metropoJitana. 

La si tu ación se ofrece a una evaluación sistemAtica: ¿es vera:: lo 
que algunos !1dministradores sostenian en c·1anto a que los alumnos 
no tienen la madurez o responsabilidad par,J elegir sus materi.,s?, 
¿es cierto qle la flexibilidad curricular desestructura los : ts
temZt.B de aE: ignación de grupos y horarios de los profesor•. ;? , 
¿puede decirse que la elección de materias realmente contribu~ ~ a 
la formación del alumnado?, etc. 

En este tretajo de tesis nos proponemos electuar una evaluación 
sumativa -o como también se dice, recapituladora- del proceso de 
elección de rraterias que se realiza actualemente en los pianteles 
del Colegio de Bachilleres de la zona metropolitana. Constituye 
una de nuestras expectativas, la idea de que analizar de manera 
profunda el íúncion~uiento de este nucleo de materias, nos pueja 
llevar inclusJ a aportar de.tos para estimular la invastigaci~n en 
el bachillera~o. 

Luego de esta introduc~ión, el. plen de la tesis consta de dos 
partes principales, una referida a los elementos de contexto. en 
la que se inscriben los primeros tres capitulas, y otra relativa 
al desarrollo de la evaluación, en la que se ubican los tres 
~ltimos capitulas; ésto para llegar a la conclusión (en su acep
ci~m de "cierre") en donde se hace una recapitulación, se enucian 
1as conclusiones y se planteen perspectivas. 
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En el primer capítulo se ubica el estudie de las mat.eriae optati
ves dentro el campo del curricu1um f1e~ible, según se dio en 
llam8ir -a principios de la década de 1.oE· eetenta- a la organi
zación de planea de estudio que combinar, cureos obligatorios y 
optativos, estructurados conforme a sistemas de créditos electi
vos. Más que un marco te6rico, este capitulo ofrece una esquema 
tiva conceptual ·pera ubicar nue5tro trabajo. 

Rn el segundo capitulo, se efectúa una revisión de algunos planes 
de estudio de bachill.erato, tanto univerE:itarios como tecnol•-::igi
cos, lo que se realiza directamente para identificar las fun•:io
nes que este nivel escolar se han asigneco a las materias optati
vas. 51 bien, no es su propósito, este 9egundo capit:.ulo :reune 
elementos para concebirlo también como una perspectiva historica 
para enfocar nuestro trabajo. 

En el tercer capitulo se des,riben las e~ racteristicas generales 
del Col.egio de Bachil.leres, dt:. su plan d(_· estudios y de sus mc::..t.c
rias optativas; se identifiG~n ~hi los antecedentes directos de 
esta tesis, es decir el proyt.:>cto P.lra la revisión de la función, 
estructura y funcionamit=>:a1t:.0 ~e: ..i.as materias optatiVa5. Asl., este 
capitulo constituye propiamente el contexto institucional d·~ 
nuestro trabajo. 

El cuarto capitulo corresponde a l.a estrategia. de evaluar:-ié·n; 
ahi se parte del modelo de evnluación de programas formulado por 
Wortmnn (1975), de donde se procede a describir el programa para 
la eleccibn d~ materias y los supuesto;> que le subvacen t los que 
constituyen nuestro objeto de evalu•Ei6n}. a identificar las 
fuentes de inío~mación y a explicitar los criterios para la sc
lec~ión de datos y tratami~nto de resultados. 

En el quinto capitulo se describen los reau.ltadoa, los que se 
organizan en terminos de las siguientes variables: preferer.ciei.s, 
inscripción, ausentismo, reprobación y opinión de los alumnos en 
relación a las materias optativas. hemos de subrayar que todos 
los datoa que aquí se exponen estén referidos directamente a los 
3lumno~ de cuarto, quinto y sexto semestres del Colegio de Bcahi
lleree de la zona metru~ollt~r.~. 

En el sexto capitulo se emprende el análisis de los r&sultatados. 
el que se realiza en doe direcciones, una de orden m~t~dolOgico Y 
otra de orden conceptual. Aqui se recogen elementos de todos los 
... nteriores capitulos y se despliega un amplio ejercicio de inter
o•etaci6n que apunta hacia la evaluación sumativa. Este capi~ulo 
es realmente el fondo de la tesis, pues es aqui donde se polemiza 
y se definan posiciones. 
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En el primer capitulo se ubica el estudie· de l.as materias optati
vas den't.ro el campo del curriculum. f1exible, según se dio eú 
llamar -a principios de la década de loE setenta- a la organi
zación de planee de estudio que combinar~ cursos obligatorios y 
optativos. estructurados conforme a sist~mas de créditos electi
vos. M~s que un marco teórico, este capitulo ofrece una esquema 
tiva conceptual·para ubicar nuestro trabajo, 

En el segundo capitulo, se efectUa una revisión de alguno9 planes 
de estudio de bachillerato. tanto univerEitarioe como tecnológi
coe, la que se realiza directamente para identificar laB íu~~io
nes que este nivel escolar se han asignaco a las materias optati
vas. Si bien, no es su propósito, este :Je~undo capitulo reune 
elementos para concebirlo también como una perspectiva historie~ 
para enfocar nuestro trabajo. 

En el tercer cepitulo se d~scriben las c~·racteristicas generales 
del Co1egio de Bachi11erea. de su plan dL c5~udio~ y de sus ma~e
rias optativas; se identifican ahi los antecedentes directos de 
esta tesis, es decir el proyecto para la revisión de la función, 
estructura y funcionaoiento de las materias optativas. Asi, este 
capitulo constituye propiamente el contexto institucion~) d~ 
nuestro trabajo. 

El cuarto c~pitulo corresponde a la estrategia de evaluación: 
ahi se parte del modelo de evaluación de programas formulado por 
Wortman (1975), de donde se procede a describir el programa para 
la e-leccion de materias y los supuesto!> que le subyacen ~los aue 
constituven nue!'::'""..ro obje"to d~ evalua·;iOn), a identificar Í~s 
fuen~es de info~mación y a explicitar los cri~erio~ para la se-
1ec~ión de datos y tratamiento de resultados. 

En el quinto capitulo se describen los resul.tadoa, los que se 
organizan en terminos de las siguientes variables: preferencias, 
inscripción, ausentismo, reprobación y opinión de los alumnos en 
relación a las materias optativas. hemos de subrayar que todos 
los datos que aqui se exponen están referidos directamente a los 
alumnos de cuarto, quinto y sexto semestres del Colegio de Bcahi
llcrc~ de 1~ zona metropolitana. 

En .::!l sexto capitulo se emprende el a.na1iaie de los resul t:&tad0i::>, 
el que se realiza en dos direcciones, una de ord~n mBtcdol6gico y 
otra de orden conceptual. Aqui se recogen el~mer~ccs ·.Je todos los 
ant:.eriores capitules y se despliega un ampli ·.1 e,,ercicio de inter
pretación que apunta hacia la evaluación sumativa. Este capi"t.ulo 
es realmente el fondo de la tesis, pues es aqui donde se polem~.za 
y se definen posiciones. 
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Por úitimo, en la sección de conclueiOn (en su acepcion de 
''cierre") se efectúa una recapi tulaciOn, se enuncian las 
conclusiones del trabajo y se plantean algunas perspectivas. Al 
final del documento, se incluye el listado de referencias, un 
resumen del trabajo y tres anexos, en los que se ~xponen más 
detalladamente los resultados. 
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Capitulo Primero: 

Capitulo Segundo: 

Capitulo Tercero: 

Curriculum Flexible4 

Bachillerato. 

ColegLo de Bachilleres. 



CAPITULO PRIMERO 

CURRICULUM FLEXIBLE 

En el presente capitulo se ubicará el campo de las materias 
optativas dentro de uno mé.s general que es el de «curriculum 
flexible». Lo que haremos, básicamente sera definir el significa
do de éste último término, ejemplificarlo y señalar las relacio
nes que guarda con otros conceptos, en particular con los de 
''sistema electivo de créditos" y "sistema de organización depar
tamental". 

Las materias optativas, selectivas o electivas se refieren a 
una serie de cursos que el estudiante puede seleccionar libremen
te dentro del marco de un plan de estudios determinado. El tér
mino materia hace alusión a un conjunto determinado de conoci
mientos organizados para su enseñanza y el de optativa se refiere 
a la posibilidad de elección. 

Entre los descriptores que se emplean para la búsqueda de infor
mación en los centros de documentación y en las revistas secunda
rias relacionadas al compo de la educación, el t~ma de "materias 
optativas" suele no figurar. Ea en relación a «curriculum flexi
ble», en donde se localizan las fuentes documentales sobre este 
tema. 

Para Boris Yopo (1972) el «curriculum flexible» "es aquel que 
permite al alumno componer su propio curriculum de estudios den
tro de las normas que establece cada unidad académica para la 
obtención de un ti tul o o grado académico" ( p 54) . Este autor 
analiza las alternativas de universidad (tradicional, modernista 
y reconstruccionista) y formula tres dimensiones para su demo
cratización: 

La democratización "desde afuer;~", en donde se sitúan los 
cambios en los ámbi~os bésicos de la sociedad corno totali
dad, 'tales como el poli tico, ec.on6mico, social, cultural. y 
religioso. 

La democratización "hacia fuera", en donde se incluyen 
aspectos corno la gratuidad de la enseñanza, el sistema de 
selección de aspirantes, la creacion de carreras interme
dias y los programas de extensión universitaria. 
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La democ:ratizac16n 1'por dentro'', en donde ae incluyen la 
participación en el poder de los distintos miembros de la 
comunidad universitaria, el concurso periódico para las 
catedras, el curriculum ~y la investigación entre 
otros. 

Incursionando en el concepto, se tiene que en una publicación de 
la Universidad Agraria de Perú {Vidalón, 19&9), se define 
«curriculum flexible)) como "una forma de organización de los 
es~udios universitarios que permite la mAxima adecuación de ellós 
a las aptítudes e intereses de loa estudiantes, mediante una 
selección de matices de espe1::ial.1zacion dentro de una pauta i;ene
ral" {P 6l. 

Bn esa publicación se describe un plan de estudios universita~io 
que consta de tres grupos de asignaturas: i) cursos bésicos o de 
nivel general, ii) cursos requisito del programa académico o de 
especialidad y 1ii) cursos electivos. Este último grupo se re
fiere a cursos. tanto bAsicos (o de nivel general) como de espe
cialidad, que el estudiante debe elegír $in restricciones, para 
completar el número total de créditos que establece el programa 
académico. 

De los cursos elect.ivos de nivel general, se dice que r·ueden 
servir para los siguientes propósitos: 

Para que el estudiante pueda resolver alguna indecisi6n que 
tenga, respecto al programa de especialidad que piense se
guir más adelante. 

Para que el estudiante que se ha decidido por un programa 
académico determinado, pueda adelantar algunos cursos que 
son requisito del programa seleccionado. 

Para que Bl cst1.Jdiante que piensa no continuar en la unive:r
s~dad, siga algunos cursos qua puedRn servirle en la vida 
activa que va a desa~rollar en la sociedad. 

Y en cuanto a los cursos electivos de nivel de e.spec1a1idad, se 
dice q\le aon: 

Para que el estudiante pueda profundizar en una o más áreas 
ele la. profes16n por las cuales tenga especial interés, lo 
que lleva a una d1ferenciac10n més definida. 

10 
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Un esquema similar se planteó en nuestro pais para la renovación 
de los Institutos Tecnológicos Regionales CITRs) durante la pri
mera mitad de la déc.3.da de los setenta. En ANUIES (1975l, s•. dice 
que en esos Institutos se ha consumado un cambio de cursos anua
les a semestrales, y que de ahi se ha de seguir hacia el estable
cimiento de una estructura curricular flexible, que se caracteri
za, entre otras cosas, por el desarrollo de "planes de e~tudio 
reticulares con libre selectividad para el ~studiante, respetando 
unicamente la s~riac!ón de cursos de prerrequisito o de correqui
si to." ( p 56 J • 

Por otra parte, Salas y Sepúlveda (1970), dentro del contexto 
universitario chileno, afirman que un «curriculum» es flexible si 
se ofrecen diversas aaignaturas en cada área, de tal manera que 
el alumno pueda elegir las que mas le interesan de acuerdo con 
sus propósitos. Ellos enfatizan la necesidad de que la elegi
bilidad se realice entre asignaturas equivalentes e indican que 
conservando esta última condición, es posible que el alumno se 
inscriba en asiP.naturas que se iru~~rten en facultades diferentes 
a la suya. 

Henriquez {1972) considera que ~l «curriculum flexible)> ae compo
ne de uno minimo y uno complementario, el primero comprende las 
asignaturas necesarias pero no suficientes para la obtención de 
un determinado grado académico y el segundo las que el estudiante 
debe elegir para ampliar su formación. Este autor también se 
refiere a la necesidad de equivalencia: apunta que uno de los 
presupuestos fundamentales del «curriculum flexible», es que los 
objetivos de la ensei'lanza universitaria pueden lograrse media.1te 
programas de estudio diferentes para estudiantes ce una misma 
carrera. 

La necesidad de equivalencia conduce a que el «currj :ulum flexi
ble» esté basado en un siatema de créditos mediant~ el que se 
pueda dictaminar el desarrollo escolar d..,, un .::ilumrn.•, no por el 
número de BRicnaturas d~terminado, sino por el número y clase de 
créditos académicos alcanzados. Un crédito es un~ expresión cuan
titetiva del trabajo académico que el alumno efectúa. y para su 
determinación Por lo general se considera el número de horas de 
clase, el numero de horas de estudio extraclase y el número de 
horas de otras actividades ascciadas {por ejemplo, actividades de 
laboratorio). 

Entre las ventajas que se men~ionan en torno al sistem~ de cré
ditos como instrumento de flexibilidad están: i) la flexibilidad 
en el tiempo, ya que el estudi~nte puede ajustar la intensidad de 
sus estudios a sus condiciones individuales, ii) la flexibilidad 
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en el contenido educativo, ya que el estudiante puede seleccionar 
las combinaciones de asignaturas que mejor se ajusten a sus inte
reses y iii) la flexibilidad en las posibilidades de egreso, ya 
que dentro de una carrera se pueden est~blecer distintos niveles 
de egreso con certificado para el desempeño profesional (Fuentes 
Molinar, 1972) . 

El sistema electivo de créditos tuvo su origen en relación al 
s~sta.a de organización depnrtaae~tal de las universidades norte
americanas. Meneses (1971) menciona que en la ~onsolidaciOn de 
los departamentos, uno de los principales protagonistas fue C. W. 
Eliot, quien en 1869, al tomar posesión como presidente de la 
Universidad de Harvard, anunció la introducción de un sistema de 
créditos que permitiera a los estudiantes: i) elegir libremente 
sus estudios, ii) distingui1·s.e en un.::i dete?"rninMda linea de cono
cimientos y iii) escoger el sistema de disciplina que considerase 
más adecuado para guiar su conducta. 

Este mismo autor señala que las primeras universidades, centradas 
en disciplinas homogéneas, taleó como Medicina, Leyes, Teologia, 
etc, constituyeron lln& de las im:luencias definitivas en la di
versifiC':t\Cióa de las disciplinAs mismas, y que esta creciente 
diversif'icaci6n, aunada ::i ot:ros factores como el de la aper-cura 
de la matricula, llevaron a nuevas formas de organización, que en 
el caso de las universidades europeas se centraron en las profe
siones, dando lugar a las escuelas o facultades, y en el caso de 
1as universidades norteamericanas se centraron en laR especiali
dades, dando lugar a los departamentos. 

Ciertamente la organización por departamentos requiere un sistema 
de créditos flexible, perc. éste también puede adoptarse -como en 
los casos de las universidades sudamericanas arriba citados- en 
la organización por escuelas o facultades. Schiefelbein (1971), 
en una réplica ;o.l articulo de Meneses, sitúa algunas desventajas 
de la organización por departamentos -como por ejemplo las difi
cultades para el trabajo interdisciplinario- y se declara a 
favor de examinar la íormá de. h:i.cc::- fl""'')d bles los sistemas de 
tradición europea, considerando que no puede haber comparaciones 
ni soluciones raciles de nplicar. 

· "~- Por otra parte, Perez Rocha ( 1972) resume los elementos de orga
nización de planes de estudio asociados al denominado «currículum 
flexible» en t:res aspectos: i) que los cursvs y promociones sean 
semestrales (en lugar de anuales) con lo que se puede propiciar 
una mayor retención de los alumnos, ii) que existan posibilidades 
de egreso a diferentes niveles dentro de un ciclo escolar, a lo 
que se le identifica como "salidas alternativas'' o "salida;:; late-
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rales". iii) que se ofrezcan r1iversas opciones de pro-:edi i·~ntos 
para la titulación. 

Pocos trabajos existen en qua se haya evaluado la aplicacicn de 
los conceptos asociados al «curriculum flexible». Uno al eEpecto 
es el de Peasott (1972), en donde se analizan los resi..:lt:cdc~ de 
seis aflos de desarrollo del plan de estudios r1e la Facu:.tt-d de 
Ciencias Agrarias de la Universidad Austral de Chile, ba:1ado en 
un sistema d~ «curriculum flexible>>. Se reportan ahi dos r¿sul
tados concretos: un incremen't.o en el número de a!':den"-t:u ·as (en 
más de 1007.) y un descenso en el indice de deserción ese l~r (en 
mas de 453}. 

~l incremento del número de asigna"t.uras. Pessott (1972) l ~tri

buye a los ajustes realizados en las secuencias curri~ulrtres. 
Por nuestra parte no vemos la conveniencia inherente de este 
resultado, incluso -como lo ha estudiado Hernénde. Michel 
(1978)- la proliferaciOn de optativas en algunne facultades de 
nuestra universidad, no ha hecho sino acrecentar los protlemas de 
dispet·si6n de planes de estudio, actividades docentes y raciona
lización de recursos. 

El descenso en el indice de deserción, Pessott (1972) lo atrLbuye 
a dos razones: a determinadas modificaciones realizadas en las 
medidas de evaluación y promoción que se aplicaban en es~ univer
sidad y a la "influencia que puede haber tenido el hech d~ que 
el estudiante ha podido escoger sus asignaturas asesorad• por su 
profesor orientador, dentro de una cantidad de cursos mu ho mayor 
Y poder orientarse mejor dentro de la especialización elei:·ida" 
(s/p). 

Cumplidos los propósitos planteados para este capitulo. hemoi de 
puntualizar que como parte de lo que se •:onoce como '<curri· ulum 
flexible>): 

L~~ me~~rias optativas se definen por constituir c1rsos que 
el estudiante puede elegir de l1Cu.;:;.-do e ~us in :~reSl.'B y 
necesidades. 

Les materias optativas, al asociarse a créditos ~scolares, 
son requisitarias: la elección no consiste en curs.rlas o no 
sino en cúales cursar. 

Las materias optativas, para su desarrollo, requi ren nece
sariamente de un sistemi"'! flexible de organización de pJ .,fe
sores. 
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Finalmente hay que observar que lo d~cho en este capitulo esta 
referido a planes de sstudio organizados por a~ignaturaa, dentro 
del contexto de sistemas escolarizados y enfocados al nivel 
universitario. En esta tesis tiene que v~r con un plan de estu
dios oraanizado'por asi:naturas, ubicado en un sistema escolari
zado, pero que no es de nivel universitario sino de bachillerato. 
En el siguiente capitulo pasaremos a ubicar las materias optati
vas en el bachillerato. 
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C:AF':X:TULO SEGUNDO 

EAC:H:X:LLER.ATO 

con el doble propósito de introducir 105 principales concepton 
en relación al bachillernto e identificar la~ funciones que 
este nivel educativo se han atribuido a las materia~; optativas, 
procederemos a describir las caracteristicas gener11les de los 
planes de estudio de algunas de las instituciones nacionales de 
bachiller~to más representativas. La pr2ncipal fuente en que 
basaremos el desarrollo de esta capitulo es la co~pilación de 
planes de estudio de bachillerato renlizada por de la Rosa Rangel 
(1981). 

En su organización, este capitulo sigue el formato de un cuadro 
sinóptico, en el que para cada plan de estudios identificado se 
describen tres aspectos: 1) elementos de eontAxto, sobre todo sus 
antecedentes, 11) carac~eristicas o principales lineas de forma
ción y iii) observaciones referidas a sus propiedades de flexibi
lidad curricular. Al í"inalizar el capitulo, se identificarán las 
generalidades en cuanto a las funciones que se atribuyen las 
materias optatiVáS en este nivel educativo. 

Comenzaremos por describir el plan de ·~studios de 1918 de la 
~scue1a Nacional Preparatoria (ENP), que es el primero en el que 
aparecen materias optativas con car6cter crediticio, de ahi pasa
remos a revisar los subsecuentes planes de estudio de esa misma 
institución y posteriormente los planes de eBtudio vigentes del 
Colegio de Ciencias y Humanidades (CCH), de los Centros de Estu
dios Cientificos y Tecnológicos (CECyTs) y de los Centros de 
Bachillerato Tecnológicos CCBTs). 

Escuela Nacional Preparatoria: 1916 

·contexto: 

Los siete primeros planes de estud.to de la Escuela Nacional Pre
paratoria (inicialmente llamada Escuela Preparatoria), o sea 
desde el de 1868 hasta el de 1916, fueron decretados directamente 
por la Presiden~ia de la República, éste, el de 1918 -cuando 
Moisés SAenz era su director- fue decretado por el Consejo Supe
rior de Educación Pública. 
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características: 

E'l plan de estudios de 1918 presenta una duración de cinco ai'\os 
{posteriores a la primaria superior), los que se distribuyen en 
dos l.ineas de formación, una "para las ocupaciones diversas", que 
termina e los cuatro c!lf'ioe, y otra 'para las profesiones", que se 
extiende hasta el quinto afta. La linea para las profesiones se 
divide en tres áreas: Jurisprudencia, Ingenieria y Medicina. 

La composición de materias es como sieue: 

En el primer ano se sitúan doce cursos obligatorios y comu
nes para todos los estudiantes. 

En segundo ano $e sitúan di~~ cureos obligatorios y comunes, 
y un catAlogo de materias electivas también comunes. 

En tercero se sitúan ocho cursos obligatorios y comunes, y 
dos caté.logos de materias electivas, uno para los estuclian
tes de "ocupaciones diversas" y otro para los <.ie "profeJsio
nes". 

En cuarto se sittlan ocho cursos obliga'torios y comunes, y 
dos catálozos de materias electivas, uno para los estudian
tes de "ocupaciones diversas" y otro para los de "profesio
nes" . 

.En quinto se sitúan cuatro cursos ot'.ligatorios para los 
estudiantes de "profesJ.onee;" y tres caté.legos de materias 
electivas, uno para los de Jurisprudencia, otro para los de 
Ingenieria y uno más para los de Medicina. 

Observaciones: 

En este plan de estudios las materias optativas cubren diversas 
funciones de diferenciación: las de tercero y cuarto ano estable
cen la diferenciación entre loR "e~tudioc para ld.8 ocupaciones" y 
los "es'tud1os para las profesiones" y las de quinto la diferen
ciación entre los estudios de cada una de las areas prefacultati
va!i. 

La organización de este plan de estudios no sólo permite la dife
renciación de los estudios de Jurisprudencia, Ingenieria y Medi
cina, sino incluso cierta especialización en los estudios dentro 
de cada área, por ejemplo, en el área de Ingenieria unos estu
diantes podian combinar Cálculo Infinitesimal con Física Supe
rior, otros con Ouizica, otros con Astronomía, etc. 
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Escuela Nacional Prcpurotor1n: 1920 

Contex~: 

El plan de estudios de 1920 es el. primero directamente aprobado 
por el Consejo Univer5itario. En este momento José Vasconcelos 
era el rector de la Universidad y Ezequiel Chávez director de la 
Preparatoria. 

Características: 

En este plen de estudios no Re define una duración del ciclo sino 
que se plantea que cada alumnv J':lb~ t:lSlru,;.turar unLl secuencia de 
cursos a partir de un catálogo da cuarenta y nueve materias dis
tribuido en seis areés: 1) Matemáticas, Fisica, Ouimicas y Bioló
gicas, ii) Ciencias Sociales y sus Correlativas, 111) Ciencias 
Filosóficas y sus Aplicaciones a la Vida PrActica, iv) Lenguas y 
Letras, v) Artes Plésticas y Artes Industriales y vi) Artes Musi
cales. 

Aquí, aunque se definen ciertas secuencias (del tipo de ••no ee 
puede llevar Geometria Plana, sin hab~r cursado Aritmética y 
Dibujo Geométrico") se en:fatiza que sea el alumno quien selec
cione cuéntos y cúales cursos llevar en cada periodo escala~. Los 
cursos no son anuales ni semestrales, varían dentro de un rango 
de horas y se formula que el alumno no debe cursar más de ocho 
materias simultáneas, ni cursar una determinada combinación de 
materias que representen més de treinta horas semanales. 

Q.Q.§,Q_rvaciones: 

La flexibilidad en este plan de estudios es sobresaliente, de 
hecho no cabe una distinción entre materias obligatorias y opta
tivas: el estudiante debía reunir ciertos minimos y lo podia 
hacer con diferentes co1nbintscivn~:::. y .;:n diferente o::-Cc:i.. L.!!. fun
ción de la optativídad en este caso especificamente era la de 
permitir al estudiante avanzcr conforme a sus intereses y posibi
lidades. 

Bscue1a Naciona.1 Preparatoria: 1922 

El plan de estudios de 1922 resultó de los acuerdos alcanzados en 
el primer Congreso Nacional de Escuelas Preparatorias de la Repú-
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b1ica, congreso convocado por Vicente Lor:ibardo Toledano, entonces 
director de la Preparatoria. 

Caracterieticas: 

Su duración es de cinco afies (posteriores a la primaria) y estA 
organizado exclusivamente mediant~ materins obligatorias. Todas 
las materias eran comunes, excepto tres que se señalan como espe
cifice:s para los estudiantes orientados a determinadas carreras. 
Este plan de estudios, a diferencia del de 1918, incluye cur~os 
para la ense~anza de oficios, a los que les asigna una carga 
académicñ preponderante. 

Observa y ion~: 

E1 marcado énfasis en uniformar los estudios de bachillerato (de 
hecho, la necesidad de equivalencias para la revalidación entre 
las diversas escuelas fue uno de los principales motivos para 
efectuar el Primer Congreso N~cional de Escuelas Preparatorias) 
llevó a la eliminación de áreas prefacultativae y de cualquier 
otra forma de diferenciación como la que ocasionan las materias 
optativas. 

Escuela Nacional Preparatoria: 1932 

Contexto: 

Este plan de estudios fue aprobado por el Consejo Universitario 
dos anos después del movimiento que llevó a la autonomía univer
sitaria. Se trata también del primer plan de estudios de prepa
ratoria formulado luego de qu,.. ~n 1927 l.:i !:ac.ratQrio de b:ducación 
?Ub1ica creara la Dirección de Educación Secundaria. 

Características: 

Los dos ai"íos de prepar·atoris (cuarto y quinto) se organizaban en 
las siguientes cino áreas: 1) Filosofia y Letras, ii) Ciencias 
Bio16gicas, iii) Ciencias Fisico-Matemáticas, iv) Ciencias y 
Letras, v) Ciencias Fisíco-Quimicas y Naturales. Trátese de áreas 
que aunque compartían materias, estaban marcadamente diferencia
das. En ~ste plan de estudios se eliminaron los cursos destinados 
a la ensefianza de oficios y se omiten también las materias opta
tivas. 
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Observac.iones: 

De un plan de estudios sumame ·te uniforme (el de 19221, se ~urnó 
a uno sumamente especializad , (el de 1932). En el esquema de un 
plan de estudios tan diferenc: 3do -mé.s bi~:n h~bria que habl&r de 
cinco planes de estudio difer ·3ntes- es necesario que el alumno 
defina la carrera que va a e: tudiar desd0 la terminocíón d·~ la 
secundaria. 

Escuela Naclonnl Preparatoria: 1946 

Contexto: 

A mediados de siglo, según refiere el volumen de 1954 del Anuario 
General de la Universidad (de la Rosa Rangel, 1981), en la Escue
la Nacional Preparatoria existen el ''plan de cinco a~os'', el cual 
se aplica en la Preparatoria # 2 y que recibe a los egresados de 
primaria, y el "plan complementario" qlJe se irnpa'f'te en las escue
las 1, 3 y 4, y que recibe a los estudiantes egresados de las 
secundarias. 

caracteristicas 

En los dos planes, desde cuarto ano, se definian dos áreas 
diferenciadas, una de ciencias y otra de humanidades. En ambos 
planes ademas de materias obligatorias, se situaban materias 
selectivas par8 cada Area, promoviéndose que los estudiantes del 
bachillerato de ciencias seleccionaran materias de humanidades y 
viceversa. 

Observaciones: 

Aquí la función que adquieren las materias optativas es la de 
complementación, ejemplificada por el hecho de que estudiantes 
del "bachillerato en ciencias" cursaran Etica y estudiantes del 
"bachillerato en humanidades" cursaran Matemé.ticas. 

Ilscue1a Nacionai Preparator~a: 1956 

CQntexto: 

Este plan de estudios fue antecedido por la creación de la Aso
ciación Nacional de Institutos y Universidades de la República 
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Mexicana (ANUIESRP) en m<lrzo de 1950 y por las reuniones para 
tratar los problemas de bach:lllerato promovidas por esta asocia
ción, celebradao ~n las ciudades de Guadalnjara y Guanajuato a 
principios de los años cincuenta, reuniones en las que imperó la 
critica a los "bechilleratos especiali::ados". 

Caracteristlcüs; 

En este plan de estudios se suprimen todas las áreas prefaculta
tivas y se define un solo bachillerato para todas las profesiones 
(de ahí. qu•~ se le denomin~r""- "plan de estudios de bachillerato 
único"), el cual o~ u~:o.urrc:!ab<.i en dos- 8ÍÍ0f' ípostcriorcs ,-. Jos 
tres de secundaria) y e:st:aba compuesto por materias obligatorias 
y optativas. 

En. la presentación de este plan se dice que "su princi',:ial carac
teristica es proporcionar una cultura homogéhea, por su conte
nido, a los alumnos, sin desconocer por esto las naturales incli
naciones a determinado saber o al estudio de l~ vocaciOn, lo que 
resulta posible debido a que cuenta con un grupo de materias 
basicas, comunes a todos, y un grupo de materias selectivas que 
cada uno elige .libremente bajo la dirección de un orientador" 
(Lara Navarro, 1953). 

Observaciones: 

Este plan de estudios se asocia a una ruptura con la concepción 
positivista que habia permeado los planes de estudio de 1.a Pre
paratoria desde su fundación . Esta idea, formulada por diversos 
autores -por ejemplo, Romo y outlérrez (1983)- se apoya en el 
hecho de que entr~ las materias obligatorias no se identifica 
ningunfl de matemAticas y ciencias naturales, todos 1.os cursos de 
estas áreas er3n optativos. 

Escuela Naciona1 Preparatoria: 1964 

Contexto: 

En 1964 el Consejo Universitario aprobó el plan de estudios 
actual de la Escuela Nacional Preparatoria. En la exposición de 
Ignacio Ch~ve=. entnn~~s rector de la Universidad, se declara que 
el bachillerato "no es una secundaria amplificada" y que tar.ipoco 
debe seguir f'ines "puramente de prepar.:iclón para una carrera 
especifica" (de le Rosa Rangel, 1981). 
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CaraCteristicas: 

En este plan de estudios se incremento. un ai'io de escolaridad: en 
los primeros dos anos se sitúan materias obligatorias y comunes Y 
en el. tercer af'í.o se identifico. la Diguiente orgtrnización: 

cuatro materias obligatorias (luego cinco, con la inclusión 
de Lengua y Literatura Iberoamericana), comunes para todos 
los e:!tudiantes. 

Cinco éreas prefacultatiV~fl (luego seis con la lnclusiOn de 
las de Artes Pl&sticas y Música) con materias obligetorias 
especificas. 

Un catálogo camón de materias optativas entre las que el 
estudiante debe elegir una. para completar el número de 
horas requerido para la obtención del grado. 

Observaciones: 

El catAlogo de materias optativas en este plan de estudios es 
relativamente amplio y diverso (incluye las materias de Temas 
Selectos, Lenguas Extranjeras, Historia del Arte, Higiene Mental, 
etc), deliberadamente su función es muy difusa, pueden servir 
para distintos propósitos, si bien en comparación con el anterior 
plan de estudios, su peso curricular en minimo. 

Colegio de Ciencias y Humanidades: 1971 

Contexto: 

El Colegio de Ciencian y Humanidades surgió como una alternativa 
desarrollada por la Universidad -siendo rector Pablo GonzAlez 
Casa.nove.·- p;).r:. ccr:ibe'tir 1 :'! ,:::.n"'~M,..nzñ rie:id~ y enciclopedista e 
impulsar la participación de profesores y alumnos en la investi
gaciOn interdisciplinaria. 

Caracterlsticas: 

El plan de estudios del Colegio de Ciencias y Humanidades, con 
una duración de seis semestres, está secuenciado de acuerdo a una 
concepción pedagógica del proceso del conocimiento: sus conteni
dos en loa primeros tres semestres enfatizan en los procesos de 
observación, en el cuar~o en los procesos de racionalizac16n y en 
los Ultimes en los proce~os de aplicación. Las materias se defi-
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nen a partir de dos fuentes: lenguaje, del que se siguen las 
Areas de matemáticas y talleres. y Método, del que se siguen el 
método experimental y el de análisis h1st6r1co-social. Les mate
rias de primero a cuarto semestres son obligatorias y las de 
quinto y sexto optativas. 

Observaciones~ 

Son múltiples los rasgos de flexibilidad que pueden destacare~ en 
este plan de estudios: posibilidad de acceso a distintas carreras 
de nivel superior, capac1tac16n opcional para el trabajo, cargas 
acadé~icas que facilitan el trabajo extraclese, etc. La orgen1za
ci6n de las materias opativ&s en series relativamente homogéneas, 
de la& que el estudiante debe elegir uno (excepto las de una 
eerie en que debe elegir dos), determina que se cursen materi~s 
optativas de diferentes es~ec1al1dades. 

Centros de Kstud~os Cient~fieos y ~ecnológicos: 1902 

Conte,,.to: 

En su fundación, en 1937, el Politecnico Nacional estuvo integra
do por i) ensenanza prevocacional (equivalente a la secundaria de 
tres a~os)# 11) ensenanza vocacional (equivalente a la preparato
ria de dos affos) y iiiJ ense~anza técnica profesional (equivalen
te a las carreras universitarias de cuatro a cinco anos). 

Entre las modificaciones a la estructura académica de las voca
c1onales cabe citar la de principios de los setenta, al extender 
su durac16n e tres anos y cambiar de denominación por e1 de Cen
tros de Estudios Cientificos y Tecnológicos. y la de principios 
de los ochenta. al incorporar a su plan de estudios el Tronco 
Coman del eachillerato. 

caracteristicas: 

Las modalidades de bachillerato que actualmente ofrece el Polí
técnico corresponden a las siguientes áreas: Ingenieria y Cien
cias Fisico Matem6ticas, Ciencias Médico Biológicas y Ciencias 
Sociales y Administrativas. Los planes de estudio en todas sus 
modalidades comprenden seis semestres estructurados de acuerdo a 
tres grupos de asignaturas: i) asignaturas de tronco comün, ii) 
asignaturas de área especifica de conocimientos Y iii) asignatu
ras de la especialidad técnica elegida. 
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Asi, en los Centros de Estudios Cientificos y TecnolOgicos, el 
alumno recibe una formación propedéutica que le facilit~ su acce
so a la educación superior dentro de una ~rea especifica, y al 
mismo tiempo, recibe un adiestramiento de orden técnico que le 
?Uede permitir incorporarse al trabajo productivo. 

Observaciones: 

En los planes de estudio de los Centros de Estudios Cientif icos y 
Tecnológicos se identifican rasgos de flexibilidad como la or~?
nización por semestres, la oferta de diversas carreras tecnicas y 
la posibilidad de que los estudiantes egresen con cierto recvno
cimiento escolar en caso de no poder concluir los tres años da 
duración del ciclo. 

Centros de Bachillerato Tecnológicos: 1984 

Loa Centros cte Bachillerato TAcnol6gicos son planteles ·educai:.ivos 
dependientes de la Susecretaria de Educación Investigación 
Tecnológica tSEIT) que ofrecen tanto estudios d~ bachillerato 
( propedeúticos para el nivel superior) como capaci tacit..1n técnica. 
Aquí se incluyen los Centros de Bachillerato Agropecuario 
(CBTA). Centros de Bachillerato Tecnológico Industrial y ele Se1·
vicios (CBET!S) y Centros de Estudio Tecnológicos del Mar (CET 
del Mar). 

Caracteristicas: 

Los planes de estudio de bachillerato tecnológico ee d.istribuyen 
en seis semestres que se organizan en base a dos bloques, uno 
propedéutico y otro tecnológico. El bloque propedéuticv se sub
divide en dos grupos de materias. uno compuesto por las asignatu
ras del Tronco Común del eachillera~o y otro por las denominadas 
materias propedéuticas, las cuales son diferentes según se aso
cien a uno u utro bloque tecnológico. Las carreras que se ofre
cen se organizan en Físico Matemáticas, Ouimico Biológicas y 
Económica Administrativas. 

Observétciones; 

En los planes de estudio de los Centros de Bachillerato 
Tecnológicos como en los Centros de Estudios Científicos y 
Tecnológicos, no existen materias optativas como tales. 
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GENERALIDADES 

La diversidad de matices en el bachillerato tiene que ver con 
condiciones históricas que se traducen en requeri1nentos cultura
les, tecnológicos, humanistas, etc, en expectativas sobre el 
quehacer de la educación y de la escuela, y en la definición de 
las relaciones entre los estudios superiores y los estudios bási
cos con los c!e bachillerato. En este nivel educativo, consideran
do exclusivamente la función propedéutica pueden identificarse 
dos tendencias: i} los bachilleratos generales, en los que con 
diversos matices, se pretende una formación uniforme y 11} los 
especificos, en los que también con diversos matices. se pretende 
una formación diferencia~~: 

En los bachilleratos generales (a los que también se les 
califica como bachilleratos únicos) los planes de estudio 
estAn organizados principalmente por materias que son comu
nes y obligatorias par~ todos los estudiantes. 

En los bachilleratos especificas (o especializados>, los 
planes de estudio estAn organizados por áreas que incluyen 
materias que son obligatorias para los estudiantes negUn la 
carrera profesional que pretenden seguir. 

Las materias optativas, en los bachilleratos generales tienden a 
adquirir el valor de contribuir a la definición vocacional de los 
estudiantes, mientras que en los bachilleratos esp·~cificos tien
den a una de las siguientes dos funciones: 

De prespecializac16n, que se da en aquellos casos Qn los que 
la selección contribuye a diferenciar en mayor grado la 
formación de los estudiantes. 

De complementación, que se da en aquellos casos en que se 
promueve la selección de conLdnidos no rel~cion~do~ a la 
carrera a la que se perfila el estudiante. 

La composición de las materias optativas dependen del plan de 
estudios en el que se insertan. La propiedad que tienen en común 
es brindar al estudiante cierto margen de decisión en la def ini
ción de los contenidos que integran su «curricul.um». Dentro de 
ese margen es posible explorar la relación entre los valores que 
enfatiza la institución escolar y los que propiamente interesan 
al. alumno adolescente, relación, que .-::.orno tal. puede mostrar 
afinidades o diferencias y puede ser productiva o improductiva. 
En esta tesis se aportarén conclusiones al respecto. 
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C:A.I?ITULO TERCERO 

COLEGIO DE BACHILLERES 

Ident1f1cad8s las funciones de las materias optativas en diversos 
planes de estudio de bachillerato, nos proponemo~ ahora ubicar 
las que se les asigna en el pl<'ln d€' estudios del Colegio de Ba
chilleres. El capitulo Be divide en tres partes: primero se refe
rirán algunas de las cdracteristicas q~e deíinen al Colegio de 
Bachilleres como institución de educación, despues se describirán 
las generalidades de su p.lan do estudios y finalmente se identi
ficarán las propj.edades de las rnat.-:-.riaa oplativas que ahi se 
imparten. 

COLEGIO DE BACHILLERES 

Bl C0legio de Bachilleres es un organismo descentralizado del 
Estado. que tiene como misión impulsar e impartir educación (es
colar y abierta) media supe:·ior en dos sentidos: propedéutica y 
terminal. En esta definición hay tres referentes: i} ogranisrno 
descentralizado, ii} funcicn propedéutica y iii} función termi
nal, los que vamo9 a ubicdr contrastando el significado que 
poseen en el Colegio de BachillereG con el que adquieren en otras 
instituciones del nivel medio superior. 

Como organi.s110 descentralizado, el Colegio de Bachilleres difiere 
de los Centros de Bachillerato Técnológico (CBT) que son centra
lizados, y de los Centros de Estudios Científicos y Tecnológicos 
(CECyT) que son desconcentrados. La Escuela Nacional Preparato
ria CENP) y el Colegio de Ciencias y Humanidades (CCH) son tam
bién descentralizados pero además autónomos. Y el Colegio Nacio
nal de Educacion Profe~ional T~cnica CCONJ1LE.P) es un organismo 
descentralizado, pero exclusivamente dedicado la enseñanza 
terminal. 

En su función propedéutica. el Colegio de Bachilleres sigue bási
camente el modelo de un bachillerato general, en ese sentido 
difiere de los bachilleratos tecnológicos (CBTs y CECyTs) y de la 
Escuela Nacion~l Preparatoria {ENP), en donde la formdción prope
déutica se perfila -en mayor o menor medida- hacia determinadas 
áreas de estudios profesionales. Particularmente el Colegio de 
Bachilleres no está vinculado a ninguna universidad: sus egresa-

25 



) 1 ) ) ) 1) ) ) ) ) ) ) ' J) 1) 1 1 l)) ) ) 1 )) ) 11) ) ) ) ) ) ) ) ) ) 1) ) ) 111 1 ¡¡ 1 1 1 J ) 11) ) ) ) 1 ) ) 
( ( ( ( ( ( ( ( ( ( { { { ( ( { ( ( ( ( ( ( ( ( (( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( (' ( ( ( ( ( ( ( ( ¡ ( { ( 1 ( ( ( 11 ( 1 ( ( ( ( ¡ 

dos deben cubrir el examen de admisión vio dem~s requisitos qut: 
cada universidad determine. 

En su función terminal. el Colegio de Ba hill~res se asemeja a los 
Centros de Bachillerato Tecnológicos (C:1T) y Centros de E'.;tudio 
Cient!ficos y TecnolOgicos (CECyT), au11que en estos Ultim •S la 
carga académica Gestinada a la capacft.,,c!On para -::1 traba io es 
mayor que en el ::olegio de Bachiller··s. En est:i func.iC,., lo::: 
bachille:rlltos de¡, Universidad son muy difen~ntes: en ll1 Escue
la Nacional Prepar 1toria (ENP) la forma• ión terminal actualmante 
est~ en estudio y en el Colegio de Cie!.cias y Humanidades (CCH) 
se ofrece sin constituir un requisito. 

En cuanto ~ su origen, se tiene que e Colegio de Bachilleres 
ingresa al si.stema educativo nacional po1· la via del de~reto 

presidencial publicado en el Diario Of.cial de la ~ederac!On el 
26 de septiembre del afto de 1973. Ent: e las prespect:ivas -no 
necesa1·1ernente excluyentes- para exp ·!car su surgimiento se 
pueden referir las siguientes: 

El Coleg1 o de Bachilleres surge pa;·a "~xtender la 
de enseñanza (media superiorJ d•· t:al manera 
posible abarcar los sectores prole arios" <Muf'1oz 
1981} -

cobertura 
que fuera 
Izquierdo, 

E:l Colegio de Bachilleres se cr· ~o con la intencion "de 
descentralizar tanto de la Unive sidnd Nacional como del 
Poli técnico Nacional la at' luencia . Je esl:Udiantes" ( Poncelis, 
1982). 

El Colegio de Bachilleres se imp11lsó como parte de "una 
política (del Estado] de contra.: gradual de la escuela 
preparatoria" (Fuentes Molinar, 19''1). 

A principios de loe años setenta, la po·· íti,~a educativa represe:-i
taba verdaderamente ur.a prioridad para •·J. Estado, ésto básicamen
te a raiz la crisio social d~l sesenta ocho. Los planteamientos 
de reforma emergian de distintas fuent~s. entre los diversos 
acontecimiento::,~ de aquellos: años cabe citar por ejemplo lD c.per
tura del Coleglo de Ciencias y Humanidades (1971), la creación de 
la Universidad Abierl:a (1972), la promulgación de 121 Lev Federal 
de Educación {1973), los acuerdos de Chetum~l respecto a la Edu
cación Secundaria ( J.97""'+) y la creación del Sistema Nacional de 
Educación Técnica (1975). 
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La dirección en las reformas de educación media superior se dele
go -por la via gubernemetal- a la Asociación Nacional de Institu
tos y Universidades de Educación Superior (ANUIES). Dicha asocia
ción, en el año de 1973, propuso la creación -junto a la de la 
Universidad Autónoma Metropolitana- del Colegio de Bachilleres 
lANUIES, 1973). En los documentos de las reunion~s de esta aso
ciación, sobre todo las celebradas en lñ~ ciudades de Villahermo
sa (1971}, Toluca (1971) y Tepic {1972}, se observan las defini
ciones que constituyeron. la estructura académicé\ y organizativa 
del Colegio de Bachilleres. 

En la zona metropolitana, loe primeros ~inco planteles d~l Cole
gio de Bachilleres iniciaron actividades en feberero d~ 1974 y el 
número de planteles se incrementó hasta llegar a diecinueve en 
1979. Este modelo también se ha extendido en los estados de la 
republíca: en la actualidad en mas de la mitad existen Col~gios 
de Bachilleres, estos son: Da ja C;)lifcr:iia ?':arte, Baja C:"\U :'--,rr.ia 
Sur, Chiapas, Chihuahu:l, Durango, Guto_·rrero, Hidalgo, O.i.xaca, 
aueretaro, Quintana Roo, San Luis Potas~ , Si na loa, Sun'.>rn, Tabas
co, Tlaxcala, Veracruz, Yucatán Y zacatf-'cas. 

En los años recientes, la na·tricula en los Colegios de Bachille
res ha ascendido a 2~5, 000 a1 umnos, de l·)S cuales 135, 0•")0 perte
necen a los Colegios de Bac:hilleres dE:- los estados, 8';.,000 al 
sistema escolarizado de la Z(•na met.ropolitana y 28,000 o! sistema 
abierto de la zona metropolitana, es.:tos datos según la Estadis
tica Bésica {Colegio de Bachilleres, 1987c). Además el plan die 
estudios del Colegio de Bachilleres se ::i.plica parcialmente •:n lns 
Escuelas Preparatorias Federales pvr C..:•OP~rac.i6n cuya población 
circunda los 70,000 alumnos. 

Entre las caracteristicas socioecon6micas d..:: lo!:." alumnos de la 
zona metropolitana de recién ingreso (Colegio de Bachilleres, 
1988) se tiene que: i) prdcticamente todos provienen de secunda
ria~ oficiales C72Y. de secundarias generales y 217. de secundarias 
técnicas, Y. 697. de secundarias por áreas y 31% de secundarias 
por asignaturas, ii} en el 50~ la escolaridad del p~dre, y ~n el 
707. la escolaridad de la madre. no rebasa la primaria y iiiJ en 
641'. de los alumnos el ingreGo !'.J.::-.!li'lr" ~en~uE-1 ~~ mr..onor qu•.:! dos 
salarios minimos. 

En cuanto a los aspectos organizativos del Colegio de Bachillle
res, se tiene que el máximo Organo de gobierno es la Junta Direc
tiva, cuyos integrantes son designados por el Secretario de Edu
Cbci6n Pública. A la Junta Directiva er:tre wuchas otras funcio
nes le corresponde nombrar y remover al Director General. El 
periodo del Director General es de cuatr<) arios con posibilidad de 
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ser reelecto una vez. En el organigramr, después del Director 
General sigue el Consejo de t oordinadorés Sectoriales y de los 
Coordinadores Sectoriales sig1,en los Directores de Plantel. 

En la :zona metropolitana. exis· en tres Coc.·rdinaciónes Sectoriales, 
además de la Coordinación del Sistema de Enseñan=a Abierta. Cada 
coordinacion agrupa un número de plantel~·s considerando su ubica
ción en el mapa de la Ciudad de México: l.:i. CoordinaciOn Sector.ial 
Norte la forman los planteles 1, 2, 5, 11 , 18 y :l 9; la Centro loB 
planteles 3, 6, 7, 8, 9, 10, 12; y la Ser los planteles ~. 13, 
14, 15, 16, 17 y 20. La servicios del Sistema de Enseílanza 
Abierta (SEA) se efectúan en los plantel12s 1, 2. 3, 1, y 5. 

Las acadoraios constituyen la forma de organi=ac1ón que se sigue 
para el desarrollo de las actividades y labores docentes. En 
ellas 3e conjuntan los profesores de acu~rdo a las materias que 
imparten. El número máximo de academias r:-·:ir plantP.:1 es diez, que 
corresponde a las siguientes: matematicas. fisica, quimica, bio
logia, literatura, inglés, filosofía, ci~:1cias sociales. historia 
y capacitación para el trabajo. Cada acc !emia está dirigida por 
un Jefe de Materia, el que eG designad·-· direc t. amente por las 
autoridades. 

PLAN DE ESTUDIOS 

Pe acuerd'-' a los documentos n-Jrmativos d·~l Colegio de Bachille
res, psrticularrnente a su Decr-?tc de Crea·~ión y Estatuto General, 
es competencia de la Junta Directiva la '1.Probaci·:in del plan de 
estudios de la institución. 

El plan de estudios vigente, t ~tá organiz~do por asignaturas que 
se distribuyen en seis se~est1 ~s y cuenta con dos lineas de fcr
mac!On que son la propedéutic J v J .=i t-~r-~ _:-i.:.l. A~i. según puede 
apreciar~e en lo Flgura 1: 

En la linea propedéutica ~xisten dos núcleos de asignaturas: 
las obligatorias, que vCt·1 d~ primer,) a sext.o semestres, y 
las optativas, que se ubi;an en quin·o y sexto semes~res. 

En la linea de f'ormaciOn términal o de capacitación para el 
trabajo, las asignaturas ,.:.omien~an a cursars~ dende tercero 
y se extienden en ci:i.rga horarias hasta el sexto semestre. 

28 



))))))))))¡;;;1)))))))))l)))l)l)))))))))))))))))))))))))))))))))) 
( ( (( ( ( ( ( ( ( (( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( (( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( (\ ( ( ( ( ( ( ( { ( ( ( ( ( ( ( ( ( 

En lo propedéutico se busca "ofrecer al estud1an1:.e u11n formeción 
por medio de la cual pueda desarrollar habilidades y adquirir 
conocimientos básicos que le permitan comprender, interpreta~. 
cri tic.ar y resolver problemas de su vida y de su entc,rno fisico y 
social, ademas de tener posibilidades de acceder ~ aprendizajes 
mas complejos" (Col.egio de Bachilleres, 1987b). 

Mientras que con la formación terminal o cap3cit~ci6n para ~l 

trabajo se pretende "proporcionar al estudiant~ los conocimientos 
y habilidade~ que posibiliten su formación pa~~ el desempe~o de 
actividades de trabajo ú.tiles individual y so•:;ialmente, corres
pondientes a procesos de trabajo concretos•• {C•:>legio de Bachill~
res, 1987bl . 

Semestre 2 

Aren Pro~e~éu~ica 

Area Terminal 

~igura 1. Diagrama del plan de estudios del Colegio de 
Bachi11eres: lineas de foraacibn. 
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Las asignaturas, y sus correspondientes horas de clase a la 
semana, que establece el plan de estudios, se presentan en el 
Tabla 1. 

Tabla 1. Plan de estudios del Colegio de Bachillerea: listado 
de asignaturas y carga horaria. 

iTber "-!re Scgutldo~tre 

KatealtiCH 4 hra Katenbtic&S 4 hrs 
fisica • hr> Fil'ica 4hrs 
OUi.aica ' hrl Qui•ica 4 hrs 
Introduccl6n a las Ciencias Sociales JltNI Introducei6n a li:tS Ciencias W.iales Jhrs 
laller de Lectura y RedacciOn º"' Taller de Lactura y Redacción 'hrs 
Métodos de Investi:aciOn 3 hrS Wltodos de lnvestigaei6n Jhrs 

tercer ~tre Cuarto Sbilel:ltre 

Katen•ttcas 4 hrs ttate1!Ucas fi hrs 
Fiska • hr• Biolosia 4hrs 
OJ1J.ica 4t.rs Ciencias 1e 11'1 TietTa 4 hrs 
Historia de t!éxico !Contexto Universal) 3 hrs H!.storia de ~llco {Conte1to Universal) 3hrs 
U ten.tura 3 hrB Lieteratura 3 hrs 
Lengua Adiciona 1 al bpañtJl 4 hrs lengua Micional 31 Eapañol 4 hrs 
A.signaturas de Capacitación 6 hrs MignatOJras de Capaci hci6n G nra 

QlJnto S....tte Se:tto Smestre 

Biologia 4t.r& !cofo:i!! 4 hrs 
btructura Socioec:onóaica de tléiico 3 hrs Estructura SociOl!<:Ol'l6aiCA de México 

3 ""' Flloao!ia 3 hr• Filoo.ofia 3 hrs 
Allcnaturu Optativas 9 hrs Asignaturas Optathu 9 hrs 
Asignaturas de cape.citad6n 10 hrs Asignaturas de Capacitación 10 hrs 
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En total, el estudiante debe acreditar 30 ar::ignaturas obligato
rias {que representan 108 horas), 6 opt?~ivas (que representan 18 
horas) y de 6 a 10 asignaturas según l~ capacitaciOn que curse 
(que representan 28 horas). En esta corr·["OBición, a la formación 
propedeútica le corresponde 78~ Y a la t ·~rminal 18?. de las horas 
totales de clase. 

El criterio para la usignación de horas a los cut·sos es: 4 horas 
para los que incluyen actividades de laboratorio <los de ciencias 
naturales) o taller (incluyendo Inelés y Francés obligatorios) y 
3 horas para las demás. La excepción se da en lor; cursos de Mate
mé.ticas a los que en 1982 se les incrementó de 3 a 4 horas a lo 
semana. 

La ponderac10n de creditoi;; sigue la rcl.:!ci6n ch: 2. créditos por 
una hora de clase, independientemente de cualquier otra caracte
ristica programática de los cursos. Los créditos en el área pro
pedéutica rep1·esentan 252, clfrb dentr".• del raneo de 180 a 300 
establecida en los Acuerdos de Tépic (ANl!IES. 1972) para la con
formacion del bachillerato. 

Para su analisis las asignaturas obligat•irias se agru¡:.·an en areas 
de conocimiento, las que actualmente se <!efinen son: Matemb.ticas, 
Ciencias Naturales, Ciencias Hiar.6rico-Sociales, Lenguaje y Comu
nicac16n y Metodologia-Filosofia. Sumando las horas de las dis
tintas asignaturas conforme a su ubicacc6n en dichas áreas, se 
obtiene la relaciOn que se presento en L1 Tabla :::: . 

Tab1a 2. Areas de conocímiento en que ae agrupan 1as 
asignaturas obligatorias: distribución por 

número de cursos y carga horaria. 

l\T'l"!R Curaos Hra/Sem ,; 

Matemáticas 4 16 1"'·ª Ciencias Uatura1es 10 40 37. o 
Ciencias Histórico-Sociales 6 19 16.7 
Leneuaje-comunicación 6 22 20.4 
Metodologia-Filosof ia 4 12 11. 1 

30 108 100.0 
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Por Ultimo, diremos que son diez las capacitaciones que actual
mente se ofr·~cen en 1.:i =:ona me:trcp0li tan."J, mismas que se identi
fican en la Tabla 3. El número de capacitaciónen qu~ =e ofrecen 
en cado plantel varía de doe ~ seis según su capacidad instalada. 

Tabla 3. Relac~6n de las cnpacitnciones que se imparten 
en los planteles del Colegio de Bachilleres 

de la zona ~ctropolitnne. 

Administración de RcurGos Humanos 
Empresas Tur1sticas 
Laborátorista Químico 
Dibujo Induetrial 
Organizaci6n y Métodos 
Dibujo Arquitectónico y de Construcción 
Bibliotéconomia 
Contabilidad 
Higiene y Seguridad en el Trabajo 
Sociedades cooperatiVDs 

En los Colegios de Bachilleres de los estados de la ro:!públi<:a 
existen otras muchas capacitaciones, dado el pricipio de regiona
lización que rige el desarrollo de esta área del plan de estu
dios. 

MATERIAS OPTATIVAS 

En Objetivos y Estructura Académica (Colegio ae Bachiller~~. 
1973), documento en el que se publico por primera vez el pl~n de 
estudios del Colegio de Bachilleres, respe~to ol núcleo de mater
ias optativas se dice que: 

''Integran es'te núcleo e.quellas asigna'turas que, si bien 
consti "tu yen la ampliación y extensi<.:•n de los contenldos 
de los núcleos bé.sicos. poseen un •::ara.cter Qe cierta 
especialización, correspondiente a areas ..-1-'!terminadas 
del saber cientifico" Cs/p). 
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A lo que se agrega: 

"La finalidad de este núcleo es ofrecer a los estudian
tes la posibilidad de seleccionar una parte de los 
contenidos académicos de acuerdo con sus in~ereses Y 
proyectos. En este sentido se sostiene que asi C(.1?nC• es 
perjudicial especializar a los astudiantes desde su 
ingreso en el bachillerato. resul~a igualmente irrazo
nable obligar a todos ellos a cursar exactamente las 
mismas asignaturas y a recibir idontica formnción" 
(s/p). 

En cuanto al caté.lago. desde la primera emisión del pla11 de estu
dios -la ya citada: Colegio de Bachilleres (1973)- h~~ta emisic
nes recientes (Colegio de Bachilleres, 1987), aparecen organiza
das en tr~s series, se~un se indica en la Tabla ~. 

Tabla 4. Relac.ión de las 11aterias optat.ivüs del plan de estudios 
del Colegio de Bnchilleres (según las eD1islones 

publicadas entre 1973 a 1987). 

Serie A 

Probabilidad y Estadistica I y II 
Calculo Numérico I y II 
MatemA.ticas Financieras I y 11 

Serie e 

Fisica Moderna I y ll 
Cosmografia I y II 
Economia I y II 
sociolc&io : y II 
Introducción a la Antropologia I y II 

Serie e 

Ciencias de la Comunicación I y II 
Ciencias de la Salud I y II 
Lengua Extranjera: Inglés III y IV 
Lengua Extranjera: Francés III y IV 
Dibujo I y !I 
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Asociado al catálogo, en todas la emisiones del plan de estudios 
referidas, aparece una leyenda que dice: "En quinto y sexto se
mestres, el alumno debe elegir tres materias optativas de por lo 
menos dos eerieG, lo que suman un total de 18 cróditos por semes
tre". 

Resumiendo, las caracteristicas de las materias optativas en el 
plan de estudios del Colegio de Bachilleres son: 1) estén ubica
das en quinto y sexto semestres, ii) ~l alumno dcib~ elegir tres 
de por lo rn~n~s dos series, iii) es necesario que las que 
cursan en quinto se continúen en sexto seino:stre. iv) cada curso 
está asociada a tres horas y tiene un valor de seis créditos V v) 
el alumno debe reunir 36 créditos de cursos optativos para la 
obtención de su certificado. 

Las definiciones sobre a la función y estructura d1-.:: las materias 
optativas permanecieron intactas desde 1974 hasta 1985. En ese 
último año, como prolongación de las modificacioneE efectuadas en 
las materias obligatorias por la inorporaci6n del Tronco Común 
del Bachillerato, surgió un proyec1:o para su desarrollo, en el 
que se fijaron tres lineas d~ trab~Jo {Colegio d~ Bachilleres, 
1985b)' 

En cuanto a su función, en donde lo que se planteó fue que 
las materias optativas se destinaran abiertamente a ampliar 
la formación propedéutica, lo que signific~b~ modificar el 
papel que en la práctica estaban desempeñand0, que era el de 
constituir una especie de prolongación del area de formacion 
terminal. 

En cuanto a su estructura, en dond~ ~e pl.:!.n:..:;:.,:, ld aperi:ura, 
sub~t!~ución e eliminación de determinada€ materias. bajo 
el crit:erio de= su mayor o menor contl"ibuci6n a l.3 :ormac..lón 
propedéutica general, y la elaboración de nuevos programa::. 
de estudio acordes a los recién elaborados para las a~igna

turas obligatorias. 

En cuanto al funcionamiento, en donde lo que se planteó en 
este proyecto .fue que estas materias fueran en realidad 
elegidas por los estudiantes, pues ésto no sucedia, sino que 
se les ímponian ~rbit~ariamente, lo que básicamente se hacia 
pal"a facilitar los procesos administrativos d~ asignación de 
grupos y registros de inscripción. 

Sobre el desarrollo de esta última linea de trabajo cent~~remos 
el análisis a lo largo de los siguientes capítulos. La obligato
riedad de las materias optativas era una practica usual en todos 
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plant.eleE d~ l? zon.:>. metropol i.t.ainci. Para establecer la optativi
dad -que por breve·1ad as1 hE:mos de denominar a la p.r~ctica de 
elección de materias- se lat . .:-.ró a fondo con directivo~, profeso
res, personal adminsitrativo. orientadorez escolares y ~lurnnos de 
los plant.eles desde el af\o dr_ 1985 has"ta el de 1988. 

Actualmente l.:i op-t:atividad !:"'.•:':'.: ejerce préicticament.e en tódcs los 
planteles. !Jno ¿;it.uación de esta n"turaleza se prest.a a un.:; eva
luación sistemática: l.qué diferenc1..3S pueden observarse ~3-n la 
motivación, rendimiento y actitud de los alumnos entre la s;itua
ción previa y la actual. 7 y ¿qué impl 1.cñciones tienen -=.::.::; i:.as dife
rencias rt::specto a la utilide.d de las materias optativas en la 
formación d~ alumnos de bachillerato? En el siguiente capitulo 
plant:earemos una est.rateeia para avari;:ar en esta direccion. 
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DESARROLLO 

Capitulo Cuarto: 

Capitulo Quinto: 

Capitulo Sexto: 

Estrategia. 

Resultados. 

A.né.lis:ls. 



C:AF":I:TULO CUARTO 

ESTRATEGIA 

Este capitulo trataré sobre la estrategia a seguir en la evalua-
1~it1n del programa pare l"' eleccion de materias que opera en los 
planteles del Colegio de Bachilleres. comenzaremos con una breve 
introd1.1cci6n al modelo de Wor'tman ( 1975), el que utilizaremos 
para ubicar dicha estra~egia. Posteriormente el capitulo se 
desarrollaré en tres partes: en la primera se describira lo que 
ha de constituir el objeto de evaluación, en la segunda se iden
tificar~n las fuentes para la obtencion de datos y en la tercera 
se formularan las normas para la organización de resultados. Al 
finalizar, se retornara el mencionado modelo, ahi básicamente para 
apuntalar la estrategia. 

UN MODELO PARA LA EVALUACION DE PROGRAMAS 

Wortman (1975), luego de revisar el significado Ce algunos con
ceptos pioneros en el campo de la evaluoci6n {como son los de 
validez interna y validez ex~erna> y de contrastarlos con o~ros 
acunados més recientemente (como son los de va~idez de la cons
trucci6n y validez de las conclusiones), formula un modelo que ~e 
despliega en tres ejes (ver Figura 2): 

Componentes de la Organ~zaci6n Socia1. En donde se identifi
ca a los diversos grupos que interactúan dentro de una orga
nización social en la inici~ciún, rcj,11::.!~!t>ri y evrlluaci6n 
de un programa. 

Conceptos Teóricos. En donde se ubica los fenómenos a eva
luar, como los valores, teorias y objetivos, la elaboración 
Y operación de programas, la selección de sujetos, y la 
recopilación y anélisis de datos. 

Procesos Evaluativos. En donde se sitúan las acciones de 
retroalimentaCiOn propias de la evaluación sumativa y forma
tiva, de la validez inte1··r1a y extcrn~, asi c;.orno de la vali
dez de la construcción y de las conclusiones. 
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~ 
Teoriros 

Valores 

Procesoe 
Jnluati'IOfl 

JnJci&dor f -- j TeoriM - Validez de la Cor.struceión 
1 

1 ¡ 
EvaltJador o 
Investigador 

Objetivos - !valuación SU•ativa 

llaOOración 
dt!l Prograna - Valide;: Interna 

i\c!JJnistrador Aplicaclón 
del Prograk!l del Prcgra11.a - Evaluación Foraativa ---1 

1 

Destinatarios Selección _J 
o - - - - - - -de sujetos - - - - '/alidez Externa 

1 

Participantes y lugares 

~a;·ultili&.;s: 

Recopilación - Yalid!!Z de las Conclusion<>..s 
Y A!l.!.!!SfS 

Figura 2. Modelo sobre la Investigación hVa1uat1va 
{Tomado de Wortman. 1975) 
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De acuerdo a su autor, el me ·Je lo repre!'.'.~nta a la 1nvesti~aci0n 
evaluativa, la que concibe C( mo un campe. 1nterdisc1pl:lnario i=.mtre 
las fronteras de las distin1 ~s ciencias sociales, él señalé que 
su modelo se aplica tanto er. la invest!~aciOn bésica corno ~n la 
aplicada y que en general pu( .Je servir e,1 la búsqueda de rel a.cie
nes causa-~fecto. 

En el modelo, los procesos ev¿1luativos p 1rten invariablemente de 
los resultndos y se direre11cian según el fenómeno al que se 
orientan, o en otras palabras, según las relaciones que s.e i nv~s
tiguen. Asi, por ejemplo, sJ el análiS:!.S de los resultados se 
hace en la dirección de determinar la ve:·acidad de una l..~oria (o 
de algunas infer~ncias téor1cas), se habla de un proceso de vali
dez de la construcción¡ si se hace en la dirección de determinar 
en qué grado se han alcanzado determinad.··s objetivos, ~~ h~b!n de 
un proceso d~ evaluacion sumat!va; etc. 

Puede verse. en la Figura 2, que el concepto de programa ocupa el 
centro de gravedad en el modelo, el que se refiere a programas 
elaborados y operados en orgenizaciones t:ociales, organizaciones 
cuyos componentes se definen precisamentr~ en términos del rol que 
desempenan en el programa: audiencia, injciador, diseílador, adm~
nistrador y participantes. 

El modelo es útil para nuestros propósitos dado que lo que nos 
interesa evaluar precisamente es un prog1amn, el programa para la 
elección de materias, mismo que ha sj.do l"-leboredo y operudo e:n el 
intrincado ámbito de una organización so' la!, que así p1Jede con
cebirse a los planteles del C0:ilegio de E .:t.chilleres de la zona 
metropolitana. 

No pretendemos hacer una traducción linet-1 entre los componentes 
del modelo y los de la situa~ion que noE ocupa, lo que haremos 
será: 

La caracterización del 1 rograma y e~ los supuestos que le 
subyacen, mismos que coi responden ¿. lo que en el mori1"!] .-. s'=' 
1dont.:!.f1có c.orn1..' valoref;, -r.eorias y objetivos, y qu-=- cuya 
explicitación nc,s abre el comino pa.r3 la evaluación sumativa 
del programa. 

La identificación de las fuentes de información sobre los 
resultados del programa, en dondes~ dará prioridad a las 
que directamente aportan da~os ref ~ridos a los alumnos, 
quienes son lo que en el modelo se d~fine como destinatarios 
del programa. 
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La esp~~~licac16n de los factores a considerar paro la se
lección de muestras y organización de resul todos., d.;:cisiones 
que en el modelo se refieren a la selección de sujetos y 
lugares, y a la recopilación y análisis de los resul tad._:..s. 

OBJETO DE EVALAUCION 

Para delimitar el objeto de evaluación, se comenzara por referir 
las condiciones que permitieron la implantación de l~ c~~~t!v!dad 
en los plantele::; del Colegio de Bachilleres, posteriormente se 
describirá en que consiste el programa mediante el que este pro
ceso se lleva a cabo y finalmente se identificaran los supuestos 
que en si habrén de evaluarse. 

Para transitar de la situación en la que se imponia a los alumnos 
las tres optativas qU•.:! debían cursar a la situación en que ellos 
seleccionan la combinación que prefieren, la clave consistió en 
modificar los horarios escolar~s de todos los grupos de quinto y 
sexto semestre en cada uno de los entonces diecinueve planteles 
de la ~ona metropolitana. 

Par~ entender ésto, hay que referir que los horarios escolares en 
el Colegio de Bachilleres se organizan conforme al sistema de 
~grupo-bloque», o sea, grupos en los que se imparten todas las 
asignaturas de un semestre dado. En un sistema as1, los horarios 
de las asignatura optativa se d-:?terminan en interdependencia con 
los de las obligatorias y de capacitación. 

En la Figure: 3 se traza un eJe1 .plo de horarios de nueve asignatu
ras optativas distribuidas ef. tres grupos-bloque. Una arreglo 
como el de ese ejemplt:' impide por poner un ci\so- la pc.::;it.illdad 
d~ que lm ;;i)11,.,_no in:=c1·itv ~n _as asignaturas ob!ig~torias y de 
capacitación del grupc 501 (cu: os horarios ocupan los espacio~ en 
blanco en la ilusT.racjón) pued« cursar las optativas asociadas a 
los grupos 502 y 503. 

Frente e esa limitación se generó el concepto de «franja hora
ria», en el que los hc~arios d~ las optativas se ubican en para
lelo, asi como en el ejemplo de la Figura 4. En un arreglo de 
este tipo es indistinto que una determinada optativa esté en el 
primero, segundo o hasta en el décir.io <.:grupo-bloquel> (como los 
hay en los planteles de mayor capacidad>, ahi todos los alumnos 
-independientemente del érea de capacitacion que cursan- tienen 
la misma oportunidad de inscribirse en una asignatura optativa u 
otra. 
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Grupo 501 Grupo 502 

i- 8 111111 111111 mm 7-' 
s - 9 ,_ 9 llBll mm 11.m 
9-10 mm mi1lll 9 - 10 

10 - 11 filU .. 1!11111 10-ll 

11 - 12 111111 11-12 111111 111111 111111 
12 - 13 12 - 13 lllUI 111111 111111 

Grupo 503 

7 - 8 HUll 111111 
8 - 9 1111!1 
9 - 10 -10-11 - Si!il 

11 - 12 111111 111111 111111 
12. 13 

Figura 3. Ejemplo de ubicación de los horarios de las optativas 
en una organización por «grupa-bloque». Los horarios de las 
8Signturas optativos (sombreadoc en la ilustrac10n) se determinan 
en interdependencia con loa de las asignaturas obl~gator1n$ y de 
capcitaoión (en blanco en la ~luutracíón) 
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Grupo 501 GT'\lpo S.02 

7 - 8 7- 8 

8 - 9 8 - 9 

9 - 10 9 - 10 

10. 11 11111 - - 10-11 11111 - 111111 
11-12 - 111111 11111 U-12 111111 11111 111111 
12 - 13 111111 111111 111111 12 - 13 111111 111111 111111 

Grupo 503 

1- 8 

B - 9 

9 - 10 - ~ !!!!!! -10 • 11 

11-12 -- -12-13 111111 111111 111111 

Figura 4. Ejemplo de ubicación de los horarios de las 
optativas en una organización por «!'ranja-hore.r:f.a». Los horarios 
de las asignaturas optativas están en paralelo, lo que permite 
que estudiantes de diversas capacitaciones puedan cursar diversas 
combinac~ones de optativas. 
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Implantadas las franjas horarias, comenzo a operar el progra a 
para la elección de materias propiamente dicho. Este prograna 
consta de la siguientes etapa5: i) desarrollo de una campane e 
orientación acerca de las materias optativ~s. ii} obtención d l 
registros de las preferencias de los alumnoE y 111) preparaci n 
y realización de inscripciones. 

Lü. campafia de orientación escolar, denominada "¿Qué son las matE
rias optativas", eató dirigida a los alumnos inscritos en cuar10 
semestre. Para esta campana se han senalado tres objetivos, q e 
consisten en que el alumno: 

Adquiera información sobre cada una de las materias 
optativas que se ofrecen en su plantel. 

Adquiera información sobre los elementos a considerar 
para elegir sus materias optativas. 

Adquiera información sobre los procedimientos que debe 
seguir para inscribirse en las materia3 optativas. 

En las campañas intervienen diversos sectores del Personal, baro 
la coordinación del subdirector del plantel: i) los profesor s 
exponen las caracteristicas principales de los cur!':·:'ls que 3e 

ofrecen, iil los orientddores escolares asesoran a los alumnos ;:n 
cuanto al por qué y para qué de las optativas y iii) ~l person 1 
de control escolar explica a los alumnos lo.e: pasos a seguir pa a 
realizar la inscripción en estas asignaturas. 

i~s~~~i~~sªai~m~~~P:~~ú~~ ~~i~~~=~i~~Í ~~o 8~~i~~e~~~t=~c~==t~p~=~ 
tivas según sea su interés por cada una, en otras palabras: 9on 

~~er~~~~~o e:; .. ~i ~;~m~~ ~~~~!:~~~ª~ :~~e~~~ t~~~!tir:s q~~e ¡:: 
ofrecen, hasta definir la que menos prefiere. A esta encuesta 1ue 
se le conoce como registro de prefcrenciaB. 

Con est.os registros se analiza la relación entre el número Jde 
grupos y el número de elecciones por cada optativa. En caso de 
haber desproporciones, ge solicita la <:reaci6n de nuevos gru os 
para las materias en donde asi se requiere y/o se cambia a un 
cierto número de alumnos de una materiñ a o~ra. Posteriorme te 
se revisa el historial académico de los alumnos y si procede se 
real.iza la inscripción correspondiente. 

Descrito el programa para la elección de materias, nos hemos de 
dirigir a identificar los supuestos que le subyacen, asunto ue 
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nos ubica en la zona de «valores», «teorias>> y «objet.lvoal>, según 
los términos del modelo de Wortman (1971). En los anteriores 
capítulos, al revisar los temas de «curriculum flexible», bdchi
llerato y Colegio de Bachilleres, identificarnos divers~s declBra
ciones en torno a las materias optativas, aqui e~ el momento de 
sintetizarlas: · 

• Las existencia de materias optativas favorece la flexibilidad 
de los planea de estudio. Est.a afirmación prescntu diversos 
significados; en general, el grado de flexibilidad que po:::ee un 
plan de estudios puede observarse sepJn el desarrolle de sus 
contenidos (vigencia, atingencia, etc) en rclai:.ión a los 
requerimentos culturales, pedagógico~. financieros. etc. que 
se le plantean. En este caso analizare~os la fl~xibiJldad sobre 
"todo en relación a los intereses del educando. 

• Las materias optativas imprimen un carácter de cierta cspecia-
1ización a la formación de loa alumno~. Esta es un3 función 
que se atribuye a las materias optativas en los documentos 
ori~inales del plan de estudios del Colegio d~ Bachilleres. La 
especialización en el bachillerato puede obaervars~ P.n términos 
del grado de diferenciación de estudios, y, ubi~ada en la linea 
de formación propedéutica. tiende a asc•ciarse a la promocion de 
los alumnos hacia determinadas carreran del nivel de educación 
superior. 

"* La elección de materins optativas contribuye al desarrollo 
vocacional de los alumnos. Ea'te conc.,pto suele expresarse en 
los planes de estudios de bachillerato general, en los que las 
materias cptativas constituyen una pc.sibilidad para que el 
estudiante pueda resolver alguna ind•'-::isi6n respecto los 
estudios que piensa seguir mé.s adelantt . La función vocacional 
de las materias optativas puede poners~ a prueba analizando los 
reportes de las experiencias de los estudiantes en torno al 
proceso de élecc16n. 

• La elección de materias optativas fomenta el sentido de respon
sabilidad ae los alumnos. Esta declaración está asociada al 
hecho de que al elegil.· materias, los est.udi.antes participan en 
el diseño de su :formación. Los razonami·:mtos y motivaciones que 
intervienen en su toma de decisión, re:·l.eJan sus actitudes y 
valores, y en un momento dado también s 1 personalidad, asuntos 
que podrán analizarse luego de obeervar 1.as tendencias de elec
cion de materias. 

• Kl cursar las materias qua Ge hnn elegic!o rcpe.:-cute en la mayor 
activación ~ecolar de los alumnos. E-ta afirmación deviene 
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del supuesto de que las materias que se eligen, pueden desempe
ftar un pcpel de respuesta frente a lae necesidades e intereses 
escolares de quienes las eligen. La idea puede ser sorne~ida a 
anA11s1s investigando los patrones de rendimiento escoler (a
probación, reprobeci6n, ausentismo, etc) que se han presentado 
durante el desarrollo de la elección de materias. 

Como se observa, es~os supuestos son de diversa indole. No estén 
formulados a le manera de objetivos, como tampoco a la manera de 
hipótesis. Todos, en mayor o menor medida, estAn ligados a un 
determinado valor, relacionado al concepto de elección -el de 
libertad para actuar- y que desde cierta perspectiva puede tradu
cirse al constructo de "sujeto activo". Val.e decir, que estas 
cinco declaraciones se aproximan a la razón de ser de las mate
rias optativas en el bachillerato y como tales genéricamente 
serán el objeto de evaluac~6n en este trabajo de tesis. 

FUENTES DE UfFORHACION 

Para esta evaluación contamos con fuent·"'!s de información de di
versa indole. Para su selección, los cri'·erios son que sea infor
mación pertinente (en relación a los supnestos arriba descritos) 
y confiable (en el. sentido de su mayor objetividad). Daremos 
prioridad a la información relativa a 'iUienes constituyen los 
destinatarios del. programa, que concre•. amente son los alumnos 
inscritos en cuarto, quinto y sexto semestres en el •:'olegio de 
Bachilleres de lA zona metropolitana. 

se tiene registros de sus preferencias desde que el programa 
comenzo a operar, ahi estA la jerarquia que los alumnos hacen de 
las materias optativa!! de acuerdo a sus intereses. Se cuenta 
también con dos encuesta!=; de op1n16n aplicadas, uno i:;obre J.1:11 
utilidad de cada optativa y otra sobre la utilidad del proceso de 
elección de materias. Se dispone, por últim~. de los datos ~obre 
inscripción, ausentismo y reprobación relativos a los cursos de 
las materias optativas. 

A continuación, se identificarán estas fuentes de información con 
la mayor precisión posible, ubicAndolas en términos d~ las si
guientes veriables~ i) preferencias, ii) inscripción, iii) ausen
tisrno, iv) rep.robac16n y v) opinión. Al terminar de relacionar 
estas fuentes, se identificarAn otras no relativas a los alumnos. 
sino a los administradores del programa, la información que pro
viene de estas fuentes servirA de apoyo en la interpretación de 
resultados. 
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Prof erencias 

Las preferencias de los alumnos por las distintas materias opta
tivas que se ofrecen en cada plantel se han detectado si~temati
camente por medio de los registros de preferencias, Esta infor
mación se localiza concretamente en: 

Primer Informe del Proceso de Implantación de la Optatividad 
(Colegio de Bachilleres: CEPAC, 1985). 

Segundo Informe del Proceso de Implantación de la Optativi
dad (Colegio de Bachilleres: CEPAC, 19B6). 

Tercer InCorme del Proceso de Implantación de la Optatividad 
(Colegio de Bachilleres: CEPAC, 1966). 

Archivos de Datos en MATOP-45 de los Registros de Preferen
cias (Colegio de Bachilleres: CEPAC, 1987, 1986 y 1989). 

Inscripc.16n 

La inscripción en las esignaturas optativas constituye una infor
mación similar a la de los registros de preferencia, perc• ofrecen 
la posibilidad de extender las observaciones en el número de 
planteles y en el numero de periodos escolares. Los datos de 
inscripción Casi como los de ausentismo y reprobact6n), se emiten 
semestralmente en los reportes de acredit.ación. Aqt.1í se ~naliZA
rñn los reportes correspondientes a once periodos e~colares con
secutivos, los cuales son: 

Reportes de Acreditación por Materia-Plantel (Colegio de 
Bachilleres, Dirección de Programación, 1983-A, 1983-B, 
1984-A, 1984-B, 1985-A, 1985-B, 1986-A, 1986-8, 1997-A, 
1987-B y 1988-A), 

La inscripción en cada asignatura por periodo y/o por plantel es 
la cifra que consideraremos como "N" para la obtención de los 
porcentajes de ausen~ismo y reprobación. Se considera que los 
inscritos (ins) es igual a los aprobados (apr) mas los reprobados 
(rep} más los ausentes (aus): 

[ ins apr rep + aus ) . 

Ausent.ismo 

Los datos de ausentismo en los reportes se basan en las actas de 
evaluación que los profesores expiden al finalizar e1 curso y 
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equivale a lo que en &eneral se conoce como N.P. y que en el 
Colegio de Bachilleres se identifica como .. w". Para el au:sentis
mo la fuente será la misma que para la inscripción: 

Reportes de Acreditación por Materia-Plantel (Colegio de 
Bachilleres, Dirección de Programación. 1983-A, 1983-B, 
1964-A, 1964-B, 1965-A, 1965-B, 1966-A, 1966-B, 1967-A, 
1987-B y 1968-A). 

Reprob.e:c16n 

Los datos de reprobación en los reportes son el resultado de la 
evaluación sumat1V8 que se consigna en las actas que los p~of eso
res expiden el finalizar el curso. En estos datos no se :.ncluye 
información de los evaluaciones de recuperación o de 8.lgú11 otro 
tipo de evaluación extraordinaria. Para la reprobación, la fuente 
seré la misme que para los dos casos anteriores: 

Reportes de Acreditación por Materia-Plantel {Colegio de 
Bachilleres, D!reccion de Programación, 1983-A, 1903-B, 
1984-A, 1984-B, 1985-A, 1985-B, 1986-A, 1986-B, 1987-A, 
1967-B y 1966-A). 

Opinión 

Durante la fase de implantación de la optatividad se aplicaron 
dos encuestas de opinión ~ alumnos, una acerca de la utilidad de 
las materias optativas y otra acerca de la utilidad ~el proceso 
de eleccion de materias: 

Encuesta de Opinión de los Alumnos acerca la~ Materias Opta
tivas (Colegio de Bachilleres: CEPAC, 1984). 

Encuesta de Opinión de los Alumnos acerca del Programa para 
la Elección d~ las Materias Optativas (Colc~io de Bachille
res: CEPAC-Plam:el 5 "Satéli te 11

, 1987}. 

Otras Fuentes 

Ademés de las anteriores, se han aplicado cuesttonarios a direc
tivos, subdirectores, jefes de materia, jefes de control escolar 
y orientadores escolares de plantel con propOsitos de evaluación 
formativa. Esta información servirA para profundizar en el ané
lisis de los resultados, trátese de reportes rela~ivos a: 

cuestionario-Guia para la Elaboración del Informe y para la 
Planeac16n del Proceso de Optatividad CCEPAC, 1987). 

47 



)} ) ) ) ) ) )) )} ) ) ) )} ) )) ) )) ) ) )) ) ) ) ) ) )) )} ) )) )) ) ) )) ) )) )) ) ) )) ) ) ) )) ' ) )) ) )) 
( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( (( ( (( (( ( ( ( ( ( (( ( ( ( ( ( ( ( (( (( ( ( ( (( ( ( ( (( ( ( ( ( ( ( ( ( (( ( ( ( ( (( ( ( ( 

Guia para la Evaluación de los Efectos de la Optatividad Y 
de la Implantación de los Nuevos Programas de las Materias 
Optativas (CEPAC, 1988), 

También, para apoyar el anAlieis de resul~ados, se dispone de 
algunos folletos elaborados para el desarrollo de les campanas de 
orientación, en particular los siguientes.:: 

- Como elegir las materias optativas. Plantel 1 "El Roserio". 
- Las materias optativas una realidad ITu eliges! Plantel 2 

"Cien Metros". 
- Para que sepas ... elegir. Plantel 3 "Iz.tacalco". 
- Como elegir las materias optativas Plantel 3 "Iztacalco''. 
- ¿Qué son l.as materias optativas? Plantel. 5 "Satélite". 
- Qué son las materias optativas? í'lantel 6 "Vicente Cuerre-

ro", 
- Mi mejor elección. Plantel 7 "IztEJpalapa" 
- ¿Qué son las materias optativas? Plantel 7 "Iztapalapa" 
- Caracteristicas generales de las materias optativas que se 

ofrecen en el plantel" Plantel B "Cuajimalpa". 
- ¿optat.i..vas? Plantel 10 "Aereopuerto" 
- ¿cursas 4o semestre? ... entonces esto es para ti. Plantel 

12 "Netzahualcóyotl". 
- Materias optativas, ¿de qué se trata? PJ.antel 12 "Netzahual

cOyotl''. 

ORGANXZACION DE RESULTADOS 

Existen treE fac~ores que son definitivos para la organización de 
resultados, nos referimos a: 1) las materias optativas que se 
imparten, ii) los planteles en que estén inscritos los suj~tos y 
111) los periodos escolares que se observan. En esta sección se 
describirán las propiedades especificas de cada uno de estos 
factores y las que adquieren según las relaciones que guardan 
entre si·. 

Las propiedades de las materias, planteles y periodos, normarán 
nuestro criterio para la selección de muestras y tratamien~o de 
resultados. La caracterización que se hara a continuación de 
estos tres factores es de indole general., es decir, servirá como 
punto de partida para la descripión de las muestras y resultados 
especificos que se realizará en cada una de las secciones en el 
siguiente capitulo. 
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Df2 las variables de inscripción, ausentismo y reprobación se 
dispone de datos relativos n todas las materias optativas, todos 
los planteles y tod:::is los p<::ríodos escolares. Aqui Ge podria 
trabajar con toda la población, lo qu~ no seria posible respecto 
a las variables de preferencias y opinión, para las que se dispo
ne de datos relativos a todas las materias pero no a todos los 
planteles ni todos los periodos escolares. 

Materia 

De las trece materias optativas definid~a ~n el pl~n de estudios 
inicial del Colegio de Bachilleres. dos de ellas, Cosmog1~afia 
(COSM) y Dibujo (DIB), cesaror1 de impartirse hace ya diez arios, 
por lo que no formaran parte de nuestro trabajo, como tampoco 
Francés (FRA>, cuya matricula t~s tan insignificante que requiere 
un tratamiento muy especifico. Las diez materias restantes cons
tituyen el foco de este trabaj .. , tales son las que se relacionan 
en la Tabla S por su nombre •. ·rea de conocimiento e la que per
tenecen y siglas de identifica( i6n. 

Tabla 5 Relación de materias optativas que se analizan en este 
trabajo, negón área, noml·rc y sigla de identificación. 

Matemé.ticas 

Ciencias 
Naturales 

Ciencias 
Sociales 

LenguaJe
comunicación 

Probabilidi.1d y Estadistica 
Cálculo Numérico 
Matemáticai· Financieras 

Fisica Mod• ·rna 
Ci.~ncias d• · la Salud 

Economia 
Sociologia 
Introducción ~ la Antropologia 

Ciencias de la Comunicación 
Inglés 
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PRES 1 
CANL1 
HAFI 
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ECO 
soc 
INAN 

creo 
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Hay que apuntar que Matem&ticas ~1nancieras CMAFI) fue suprimida 
de todos los planteles en que se of recia a partir del periodo 
escolar SS-A, Y que Probabilidad y Estadistica (PRES}. Cálculo 
Numérico (CANU) 1 CienciaB de la Comunicación (CICO) e In~lés 
(ING) 1 son materias cuyos nombres fueron modiíicados a partir 
también del periodo 88-A. El hecho de que aqui mantengamos su 
antigua denominación se debe sólo al hecho de que la mayor canti
dad de observaciones realizadas, están asociadas a dichos nom
bres. 

cada materia optativa consta de dos cursos (o si se prefiere. de 
dos asignaturas), uno que se imparte en quinto semestre (por 
ejemplo Sociología I) y otro en sexto (Sociologia II). Los datos 
de inscr1pc10n, ausentlsmo y reprobación serán seleccionados 
e>cclusivetnante de los cursos de quinto semestre, ésto por razones 
prácticas (dado que el volumen de información es elevado}, lo que 
ha de reducir la g(.·neralidad de nuestas ·::onclusiones. En cuanto 
a las variables de pr-efcrenc1as y opinión, podemos afirmar que la 
división de las materias en dos cursos. no representa ninouna 
diferencia. 

cabe seftalar, por Ultimo, que en la organización de los resulta
dos será preciso tratar por separado los relativos a las materias 
del área de matemáticas de los de las restantes tres áreas. La 
razón aqui es qua, al establecerse el programa para la elección 
de materias, se determinó que todos los alumnos debian cursar 
cuando menos una optativa del ár-ea de matem.Jticas. Asi, si las 
condiciones para eleg:í.r J ?I~ !!!r!.":0>:-i.:l:;; di":: rn.aLematicas difieren do: 
las de l~s otras ~iete rnoeer~a~. su an~lisis tendrá que hacerse 
por separado. 

Plante1 

Son veinte los planteles del Colegio de Bachilleres en el área 
metropolitana. Estos se agrupan en coordinac:!.one~ sectoriales, 
que correGponden a las zonas norte, centro y sur del m8Pa de la 
Ciudad de Méxi~o. y se clasifican también en términos de su 
taroa.i'io o capacidad insta.lada en: T-7 (qu~ corresponde a 1-:is plan
te~es planeadoG para reunir a una pobl~ción de 7,000 alumnos}, 
T-5 (para 5,000 alumnos) y T-2 (para 2,000 alumnos). La lista de 
planteles, consideradas estas caracteristicas, se expone en la 
Tabla 6. 

En cada plantel existen los turnos matutino y vespertino, entre 
los que suelen existir notables diferencias. Particularmente, la 
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realización del programa Para la elecciOn de materias ~uarda 
independencia de un turno respecto a otro. En las fuentes de 
información sobre preferencias y opinión se conserven las dife
rencias entre los turnos, lo que no es el caso en los reportes de 
acreditación (fuente de los datos de inscripciOn, ausentismo y 
reprobación), en donde la información conjunta a los dos turnos. 

Tabla 6. Relación de planteles segú.n su ubicación en la 
zona met~opolitana y capacidad instalada. 

Plantel zona Tipo 

1 "El Rosario" Norte T-7 
2 "Cien Metros" Norte T-7 
3 "Iztacalco'' Centro T-7 
4 "Culhuacén" sur T-7 
s .. Satélite" Norte T-7 
6 "Vicente Guerrero" Centro T-5 
7 .. Iztapalapa" centro T-5 
8 ncuaj imalapa" centro T-2 
9 "Aragon" Centr<.1 T-5 

10 •• Areopuerto" Centro T-5 
11 "Nueva Atzacoalco" Norte T-2 
12 "Netzahualcóyotl" Centro T-5 
13 ••xochimilco-Tepepan" Sur T-2 
14 "Milpa Alt.A" sur T-2 
l5 "Contreras" sur T-2 
16 "Tlahuac" Sur T-2 
17 "Huayamilpas-Pe.dregal" sur T-2 
18 "Tlilhuaca-Atzcapotzalco" Norte T-2 
19 "Ecatepec'' Norte T··2 

J 20 "Oel Valle" Sur T-2 

Entre los planteles hay diferencias por lo que se refiere a las 
optativas que se ofrecen, lo que también es necesario considerar 
en la organización de los resultados. En la Tabl~ 7 se ilustra 
cuáles son las materias optativas qua se ofrecen en cada plan"tel, 
y senalan las materias que se han eliminado e incorporado en 
algunos planteles a partir de iniciado el proceso de elección de 
materias. 
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Tabla 7. Oiatr~buci6n de 1as aatorias optativas por plantel. 

\mat PRES CANU MAFI FIMO CISA ECO 
pl\ 

1 " 

2 0 

3 " 
4 " 
5 0 

6 e e 

7 e 

8 

9 

10 " 
11 

12 

13 

14 

15 

ló e 

17 e " 
18 "' e 

19 " 
20 e e 

soc 

\ 

Presente desde antes de la optatividad 
0 Eliminada durante la optatividad 
9 Incorporada durante la optatividad 
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Las diferencian en los catalogos de materias optativas que se 
ofrecen en cada plantel, llevan a que para comparar los datos de 
las variables de preferencias e inscripción, las frecuencias 
(ademée de ser relativas) deben diferenciarse; esto quiere decir 
que para determinar 13 demanda que tiene una materia, se deberá. 
obtener el porcentaje de alumnos que la solicitan coneiderándo 
unicamente a los alumnos CN) de los planteles en los que dicha 
materia se imparte. 

Per.:f.odo F.scolor 

En el Colegio de Bachilleres de la zona me't.ropolitana. la admi
sión se real.iza semeistralmente, lo que llevA d que •.::11 los dos 
periodos escolares correspondientes a un a~o {por ejemplo 90-A Y 
90-B) se impartan las asignaturas de todos los grados o semestres 
que establece el plan de e~tudios. 

Para las 
contamos 
permite 
donde el 
horarias 
rias. 

variables de inscripción, ausentismo y reprobación, 
con información de once periodos escolares, lo que nos 

efectuar una compnraci6n del tipo «antes-después», en 
corte es el periodo escolar en se instalaron .las franjas 
y comenzó a operar el programa para la elección de mate-

Dado que la optatividad comenzó en diCerentes periodos en cada 
plantel (y a veces también en cada turno de cada plantel), es 
preciso diferenciar bien cada caso. La Tabla 8, en donde se 
exponen los per1odoa en qua ha operado la optatividad en cada 
plantel, nos es tltil en este sentido. Asi, par· a el tratomiento de 
los datos: 

Los per~odos anteriores serán los cinco previos ~ aquel en 
ei que comenzó la optativ~dad. Asi, del Plantel 1 se extra
erán los datos de los períodos 84-A, 84-D y 85-A, f'.$-8, 86-
A y del Plantel l lo!J de J.os periodos BS-A, ¿,:.-a, a6-A, 
86-B y 87-A, en ambo~ car:os para constituir la cotegoria de 
períodos anteriores. 

Los per~odos poster1ores serán aquellos en los que la opta
ti v idad se ha ejercido exclusivamente en los dos turnos, 
dado que en los reportes de acreditación no se discrimina la 
información de un turno respecto al otro. Hay planteles en 
los que existen hasta siete periodos posteriores y otros en 
los que sólo existe uno. 
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Tabla B. Registro de lo~ periodos esco1area en los que ha 
operado la optntividad por plantel y turno. 

per 

' 85-A es-e 86-A 86-B 87-A 87-B 88-A 08-8 89-A 

1 Zim m mm m u m 
2 E m m DI a -3 L = 
4 m Dl --5 1 ". .. " ~ ~ m m -6 mi -m mm -7 1 El m --B m im E m mm -ma 
9 !iS ~ ~ -a 

10 rm -mi'il m - g 
11 1 m m ~ iiiiñ ~; ~ m 
12 1 lml al 1 ~ m;¡ ii!'l m 
13 -m1~ ~ ID m -14 m m m m 
15 m IH1G m ~ ~ 
16 

17 

1 1 m mil 1 _i~ - ~ ~ 
1 11.llrS 1 ir:.~ \ ...,.,,., ""'"' ) --¡·· ,_,. --' i 1 ,g 

18 

19 

20 

1 m llm1 m m e¡~~ a 
m m ml1 ~¡;;¡ 1 !'W.> 1 ~ e 

11!11 
111 Optatividad en un turno 1fi Optatividad en dos turnos 
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El limite de los periodos posteriorea lo eatablece el último 
reporte de evaluación emitido. el cual corresponda al periodo 88-
A, con lo que necesariamente quedan eliminadoa del anélisis los 
planteles 3 y 17. También habrén de eliminarse los datos de los 
planteles 14 y 20, en ambos porque la matricula de alumnos de 
cuarto semestre es tan reducida que la optatividad prácticamente 
ahi no opera. 

La comparación entre periodos anteriores y posteriores tiene 
sentido respecto a las variables de inscripciOn, ausentismo y 
reprobaciOn, no asi respecto a opinión y preferencias. De esta 
última, se cuenta con registros hasta del periodo 89-A, si bien 
la información que se conserva no es tan exhaustiva (en cuanto a 
los planteles y periodos escolares que representa) como la de las 
primeras. 

Un última observac16n respecto a la Tabla 8, es que de ahi se 
sigue que hasta el periodo escolar 89-A, el programa para la 
elección de materias se ha aplicado en 198 ocasiones, consideran
do una vez por cada turno de cada plantel en cada periodo esco
lar; deben pues existir otras tantas distribuciones de registros 
de preferencias de los alumnos asi como de registros de inscrip
ción corresponienteB. 

PUNTUALIZACIONES SOBRE LA ESTRATEGIA 

Finalmente, 
siguientes 
evaluación 
todo, el 
programa, 
materias y 
de la zona 

para apun~alar nuestra estrategia, cabe hacer las 
especificaciones en relación a los seis procesos de 
que figuran en el modelo de Wortrnan (1975). Ante 
nu~str~ ~s un planteamiento para la evaluación de un 
al que hemos denominado p1·o~i"am.:::. par~ 1A elección de 
que opera en los planteles del Colegio de Bachillere~ 
metropolitana. Ahora bien: 

El planteDrniento no se caracteriza por el despliegue 
de conceptos ~e6ricos, practicarnente no aparece un 
desarrollo en este sentido, de ahi que la validez de 
construcción ocupará un lugar secundario. 

El planteamiento no se formula para retroelimentar de 
manera inmediata a la operación del programa, de ahi 
que el proceso de evaluecí6n formativa tampoco ocupe un 
lugar fundamental en este trabajo, 
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El planteamiento se centra en los los supuestos que subyacen 
al programa, los que se caracterizan por constituir expecta
tivas e intenciones que nos remiten directamente a un proce
so de evaluación suaativa. 

El planteamiento define un conjunto de variables en las que 
puede haber efectos de la operación del programa. En la 
identificación clara de estos efectos reside el lugar de la 
va1idez interna en este trabajo. 

El planteamiento identifica las fuentes de información sobre 
le operación del programa. De la selección, organización y 
tratamiento de estos datos depende la validez de laB conclu
siones a que lleguemos. 

El planteamiento pretende llegar a generalizaciones acerca 
del funcionamiento de las materias optativas en ~odos los 
planteles del Colegio de Bachilleres, de aqui que la validez 
externa sea también objeto de este trabajo. 
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CAl?J:TULO C>U:X:NTO 

RESULTA.DOS 

En este capitulo se presenterén los resul tadoe de le puesta en 
préctica del programa de elección de materias en los planteles 
del Colegio de Bachilleres de la zona metropolitana. El capitulo 
consta de cinco secciones que corresponden e los datos de: 1) 
preferencias. ii) inscripc.1.6n. 111) ausentismo. iv) reprobación y 
v) opinión de los alu~noe. En cada sección, luego de referir la 
caracteristicas de las mu·aatras, se dt:iBcr 1b1rAn los roaul tndoe 
globales més sobresalientes. 

La optetividnd comenzó n ejercerse en el periodo escolar BS-B en 
el turno matutino del Plantel 10. Al sieuiente periodo escolar, 
el de 86-A, el número de planteles aumentó a seis, contándose ya 
planteles de las treE coordinacioneu eectoriales. En el periodo 
86-B la cifra ascendió a doco, contandose ya planteles T-2. T-5 
y T-7. Y asi, el número de casos fue creciendo hasta llegar al 
periodo 86-A en que la optatividad se.constituyó en un hecho en 
los veinte plantelea de la zona metropolitana. 

Para situar un~ cifro aproximada.de alwnnos que han tenido opor
tunidad de elegir sus mat~riue optativas. se puede partir del 
número de inscripciones en una determinada asignatura obligatoria 
de quinto semestre (de los planteles, turnos y periodoe en que la 
optatividad se ha ejercido), al que se le reste un porcentaje que 
represente a los "repetidores". Operando sobre las inscripciones 
en Estructura Socioecon6mica de Héxic(> I, uh::nos el 25~, oc obtie
ne un total estimado de 29,899 Elumnos. 

Los datos de los registros de preferencias se concentran regular
mente en.tablas de distribución de la frecuencia de elecciones 
por cada materia. Hasta el periodo 89-A, el programa se ha apli
cado en 198 ocasiones (cada una corresponde a un turno en un 
p1ante1 y en un periodo escolar determinados). Se conservan 
unicamente datos de 98 aplicaciones, los que se reducen a 53 al 
seleccionai~ las de lo~ planteles para 109 que se conservan datos 
de i) periodos consecutivos y 11) periodos iniciales y/o últimos 
de eplicación del programa. 
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Loa datos asi seleccionados, son los de 1os planteles 1, 4, S, 7, 
10, 11 y 16 (tres T-7, dos T-5 y dos T-2, y cuatro de la zona 
norte, dos del centro y uno del sur) y representan las preíeren
cias de · 12,524 alumnos. En el Anexo 1 estAn les 53 tables de 
distribucion respectivas, en las que se incluye (por plantel, 
turno y per~odo escolar) le frecuencia absoluta y relativa de 
elecciones de cada materia: i) como una de les tres primeras 
opciones, 11) como primera opc16n y 111) como ultima opciOn. 

La elecci6n de cada met~ria dentro de lae tres primeras opciones 
es el dato mAs firme de las preferencias de los alumnos, dado que 
son tres las optativas que deben cursar. Este dato, sin embarco, 
contiene un seseo importante, que deviene de que se obligue a los 
alumnos a colocar al menos una del érea de matemAticas dentro de 
sus tres primeras opciones. ya aea CAleulo Num6rico (CANU), Pro
babilidad y Estadistica (PRES) o HatemAticas Financieras CMAFI>: 
esta Oltima, por demAs eliminada desde el periodo 89-A. 

Cabe comezar por averiguar cuantos alumnos colocan dos optativas 
de matemáticas entre sus tres primeras opciones. Omitiendo las 
distribuciones del Plantel 4 (ónico pl.-intal en el que durante 
cierto tiempo no operó la restricción de cursar al menos una 
optativa de mateméticae) y la del turno vespertino del periodo 
SS-A del Plantel 16 (ünico caso en que no se ha ofrecido m•s de 
una optativa de matemAticas entre las que elegir), resulta un 
total de 11,262 alumnos, de los cua1es 2,052 ~como se observa en 
la Tabla 9- han elegido dos matemAticas. 

Tabla 9. Porcentaje de aluanos que seleccionan 
dos optativas de1 Area de mateméticasp 

Per 

86-A 
86-B 
97-A 
87-B 
89-A 
98-B 
89-A 

N 

374 
2,246 
2, 178 

102 
1,537 
2,322 
2,503 

Total 11.1262 

se 

f 

89 
508 
458 

26 
330 
292 
349 

2,052 

23.9% 
22.6% 
21. 07: 
25.SX 
21.5% 
12.6% 
13.911 

18.2~ 



) ) ) )) ) ) ) ) ) ) ) ) ) )) )) ) ) ) ) ) )) ) ) ) ) <) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) )) ) ) ) ) ) 1 ) ) ) ) ) ) ) ) ) 
1 ( ( ({ ( ( ( ( ( (( ( ( ( ( 11 ( ( ( ( ( 1 ( ( ( ( (' ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( 1 ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( 1 ( ( 

con el fin de tener un referdnte para comparar el porcentaje de 
19.2~. que representa a los 2.052 alumnos de la muestra ~ue han 
seleccionado dos matemáticas, hemos de adelant~r que de las res
tantes materias optativas, ¡.,. que presenta una menor demanda es 
Fieica Moderna {FIMO), la qu·~ únicamante el 19~ de los alumnos 
la sitúa entre sus tres primeras opciones. 

El porcentaje de alumnos que desea cui·sar dos opcat1vas de mate
métioas, ha variado de una cifra superior al 20% a una inferior 
al 157.. Este descenso no puede sino s~r el re!leJo de la supre
sión de Matern.!lticas Finencier.az (MAFI}, que solia ser la optativa 
mán requerid.:t de esta área. 

De las dos optativas del áraa de matemáticas que subsisten, hQy 
una clara preferencia por Probabilidad y EBtadistica {PRES} 
sobrie: Cálculo Núrnerico (CANU): ent:re el periodo 88-A y el 89-A 
la proporción ha sido de 7 alumnos que solicitan la primera por 3 
de la segunda. 

En contradicción con lo anterior, resulta que en ei Plantel 4, en 
el periodo 88-A -caso de excepción a la obligatoriedad de cursa~ 
una. optativa de mal:emAticaa- dos alumnos selecc.ionaron Cáilculo 
Numérico (CANU} por uno que ael.eccion6 Probabílirlad v Estadj_sti
ca (PRES> Ccfr Anexo 1}. 

El porcentaje de alumnos que en ese caso eligió "libremsnt.e'' 
calculo N1Jmér1co (CANC) ent.J'e sus tres primeras opciones fue 
39.4~. lo que resalta aobrem.:;n.era. si se considera que este es el 
porcentaje que en los plantt!les T-7 adquieren l..:.s materias de 
mayor demanda. 

Por otro lado, refiriéndonos ~ las materias que no son del ~rea 
de matemAticas, se ~iene que . as frecuencias de elecci6n {relati
vas a la matricula de los p. anteles en que se imparten) en la 
categoria de las tres primera! opciones son los que aparecen en 
la Tabla 10. 

Ahi pueden observarse los si~ •liontt=s rangos (que significan una 
primera forma de comparación) i) l.as optativas d~ mayo.r demi'nda 
zen .Sociología (SOC), .EconomJ ~ {ECO) Y Ciencias de la Comunica
c16n (CICO). ii) las de demar da intermedia son C.i.encias de la 
Salud (C!SA) e Introducción .s la Antopologia (INAN). y iii) las 
de menor demanda son Inglés {ING) y Fisica Moderna {FIMO). 

Pueden compararse también los niveles de preferencia viendo la 
frecuencia en que cada materia aparece como la de mayor demanda 
en las 53 tablas de distribución seleccionadas. En todas aparecen 
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Sociologia (SOC} y Economia (ECO), pero mientras la primera es la 
de mayor demanda en 22 (lo que representa el 41~). la segunda lo 
es sólo en 12. Ahora bien, desde esta perspectiva, la materta que 
domina es Ciencias de la comun1caci6n (CICO), ya que de l~s 21 
distribuciones en q1Je aparece, en 10 es la de mayor demanda (lo 
que representa el 47~). 

Tabla 10. Porcentaje de .t1umnoe que eligen cadn optativa 
dentro de sus ~res primeras opciones. 

Materia N 

Sociología 12,524 5,345 1.2.&e'?. 

Economia 12,524 5,227 42.1<4~ 

Ciencias de la Comunicación 7,536 2,942 39.041. 

Ciencias de la Salud 9,090 2,594 26.23% 

In'troducc16n a la Antropolo;~1.a 10. 56'• 2,"767 26. 19?. 

Inglés 8,341 1,935 23.20~ 

Física Moderna 11,394 2,250 19.75% 

Otra forma de comparación es la dispersión. Aqui, entre las que 
se destacan est:a. Ciencic1.E:i d· !..¡:¡, S;J.l,.!d (i:LSAl cuya desviación 
estándar es de 13.4.'.i (mucho mayor que la de Introducción a la 
Antropologia con l~ que en l~ Tabla 10 aparece empatada). En 
Cit<.mcias de la Salud {CISA) puede observarse que as;i. como hay 
distribuciones (por ejemplo, las del Plantel 4) en que presenta 
porcentajes de elección superjores al 40~ (tan elevados como las 
que más), e.si hay otras (por •:!jemplo, l.;,;s del. Plantel 1 en que 
presenta porcentajes inferiores al 5%. 

Es indicativo observar las materias que los alumnos ubican como 
última opc16ri: aqui la número uno es Calculo Númerico (CANU), que 
asi aparece en 33 de las 53 dis~ribuciones de la muestra, y, la 
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que le sigue, es Fisica Moderna (FIMO). Finalmente, cabe desta
car que In~lés (ING) es una materia que suele presentar, dentro 
de una aiama distribución, altoD porcentajes en la categoria de 
las tres primeras opciones a la par que en la de la ~l~ima op
ción: parece ser una optativa en la que ae polarizan lae tenden
cias del alumnado. 

Antes de terminar esta sección, hay que ae~alar que han sido 
relativamente pocas lBs ocasiones en que ha sido menester inscri
bir a alumnos en opciones diferentes a las tres primeras que 
aparecen on sus registros de prerorencias. En las fuentes consul
tadas se expone información referida a loe periodos 86-A. 86-8 y 
87-A, que permita sostener que: la materia que se coloca como 
primera opción en los re&istros de preferencias se le concede 
practicamente al 100~, la segunda al 95~ y la tercera al 90~ de 
los alumnos . 

INSCRIPCION 

La información sobre inscripción en loe reportee de acreditación 
se compagina con la de los registros de preferencias, con las 
ventajas de abarcar a todos loe planteles y de ofrecer el dato 
periodo tras periodo. En esta sección se describiré el flujo de 
inscripciones obBervado en las asignaturas optativas de quil\to 
semestre, desde el periodo escolar 83-A hasta el de BB-A, en 16 
planteles de la zona metropolitana (se han excluido únicamente 
los planteles 3, 14, 17 y 20 1 por las razones expuestas en el 
capitulo anterior). 

La descripción me harA por medio de tres grAficas o figuras, q1Je 
corresponden -se~ún los ransos de la Tabla 10- a las optativas 
de mayor, intermedia y menor demanda respectivamente. En cada 
gréfica se marcará el peri6do en que dio comien~o la optatividad 
con el fin de visualizar los cambios concomitantes en el flujo de 
inscripciones. Hay que advertir -pare la lectura de estas 
gráficas- que la ordenada no comienza desde cero, asi como decir 
que e1 tamaf'\o de los interva.los varia de una figura a otra. 

Para determinar el porcentaje (o frecuencia relativa) de inacrip
c16n en cada asignatura, se han d~ferenciado los planteles en loa 
que se imparte de loe que no se imparte, de manera que en cada 
caso la "N" la constituye el número total de alumnos (inscritos 
en quinto semestre en el periodo correspondiente) en los ,plante
les en que la asignatura en cuestión ea imparte. Tr&teae aei de 
una frecuencia relativa diferenciada. 
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Comenzando por loo datos referidos a lae materias de aayor deaan
da, en la Fi:ura S puede obaervaree que los descensos de reais
tros de 1nscripoi6n en Sociologia (SOC) y Economia (KCO) han dado 
lucar a que Ciencias de la Comunicación (CICO) tome la delantera. 

70 

es 

50 

ECO-> 

····· 
.......... ····· 

SOC-> ............. 
.. -- --.... 

C/CO-> 

......... .,_ 

<-In/o/o de /a Optallv/dad 

·· .............. .. 
. ............... . 

----~·:--. .. 
'<·· 

63·A 83·8 84-A 84·8 85·A 85·8 88·/I 88·9 87·A 87·8 BB·A 
PERIODO ESCOLAR 

Pigura s. Var~ac16n de la frecuencia relativa de irmcripctonea en 
las optat~vaa de Bcon<>11~a (BCO), Soc~oloa~a (SOC) 

y Ciencias de la Coaun1.cac16n (CICO). 

Ahora bien, considerando exclusivamente los nueve planteles en 
los que se ofrecen conjuntamente estas tres optativas, resulta 
que.de los 10,929 alumnos registrados en las asignaturas de quin
to semestre en los periodos posteriores al ss-s, 38.1~ se ha 
inscrito en a:onomia (ECO), 35.7~ en Sociologia (SOC) Y 49.S~ en 
Ciencias de la Comunicaoi6n (CICO). 
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Re~pecto a las materias de da.anda interlledia. o sea Ciencias de 
la Salud (CISA) e Introclucc16n a la Antropologia (INAN), puede 
observarse, en la Figura 6 1 que el porcentaje de alumnos que ahi 
ee inscriben ha aumentado durante los periodos en que se ha rea
lizado la optatividad. 

30 

20 

Inicio de la Oplt!.tlvldad-> 
.. ·········"··· 

CISA-> " 

INAN-> ,' 

' 

, 
.. ··~ , .......... , , 

,.; ... 

......... ------,,, ....... --.:.·"' 
/'•, \ ,•'"····:·,;"'·"'·:".~.~ ........... · 

..................................... :<._ .. 

83·A 83·8 84·A 84·8 85-A 85·8 86·A 86·8 87·A 87·8 88·A 
PERIODO ESCOLAR 

Fj,.gura 6~ Var~ación de la frecuencia relativa de inscripciones en 
l.as optativas de Ciencias da la Salud (CISA) e 

Xntrod.ucción a ia Antropologie (INAN). 

No es soatenible atribuir este efecto a un incremento de alumnos 
que recursan, dado que -como se veré mAa adelante- tanto en Cien
cias de la Salud (CISA) como en lntroducción a la Antropologia 
(INAN) la reprobaciOn ha descendido en los periodos en que se ha 
ejercido la optat1vidad. 
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Por último, en la Figu~a 7 se obeerva el rlujo de inscripciones 
en las optativas da Jtanor deuandn. Aqui 1a tendencia es a que 
Inglés (ING) termine por preaent.llr 111é.a lnl"':ripcionea que Fisica 
Moderna n"IMO). 

30 

15 

......... ············•··· ........ 

' 
' 

' ' 

................... 

<-FIMO 

<-ING 

<-In/o/o de Ja Optttt/vfdad 

................ 
·· ....... . 

"· ... 

: 

....... _____ / 

S3-A 83-B 84-A 84·8 85-A 85·8 B6·A es-B 87-A 87-B 68·A 
PERIODO ESCOLAR 

Figura 7~ Var~ac16n de 1a Crecuene1a relat~va de ~neeripciones en 
1as optativas de Fisioa Hoderna (FIMO) e lngléa (lHG) . 

Bn este caso. la diferencia debe atribuirse a ia reprobación. 
pues es un hecho que ex~stcn muc~o mAs alumnos que se reinscriben 
en Fiaica Moderna (FIMO) q1Je en Inglés ( INO}. no obstante la 
tendencia observada es congruente con los datos presEntSdos en la 
Tabla 10. 
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Las tres figuras anteriores denotan los efectos del proceso de 
alección de 111aterias en la distribución diferenciada de las ins
cripciones, los que estan asociados directamente a las preferen
cias de los alumnos. Tales efectos, sin embargo, no son observa
bles en la distribución global de la matricula, éoto por la sen
cilla ro26n de que hay materi8S que se ofrecen en más planteles 
que otras. 

En particular, el peso de las optativas de Economía (ECO) y so
ciologia (SOC) en la formación del «alumno promedio)) del Colegio 
de Bachilleres -trátese d~ dos materias que se ofrecen en casi 
todos los planteles- debe analizarse considerando que en quJnto y 
sexto semestres los alumnos tAmbién curs~n la materia de Estruc
tura Socioéconomica de México {ESM), lo que puede estar generando 
més interferencias que apoyos. 

AUSENTISMO 

Para observar las variaciones en el ausentismo en los cursos de 
las asignaturas optativas de quinto semrstre a partir de la im
plantación de la optatividad, se compara1an loe indices respec
tivos de lo.s periodos anteriores con lo~: de los periodos en que 
se ha desarrollado la optatividad. El punto de corte -tal y como 
se explicó en ~l capitulo anterior- es el del periodo en que 
inició la optatividad en cada plantel. 

En el Anexo 2 se exponen las tablas que contienen los porcentajes 
de ausentismo Casi como los de rerpobación) correspondientes a 
los periodos anteriores y posteriores e la implantación de la 
optatividad en cada uno de los 16 planteles de la muestra. Estos 
porcentajes, como se explicó en el capitulo anterior se definen 
a partir del número de alumnos inscritos en cada asignatura, 
plantel y periodo escolar. 

Ahora bien, en la Tabla 11 se muestran los indices de ausentismo 
que resultan de agrupar los porcentajes por asignatura de las 16 
tablas del Anexo 2 (asi como en la Tabla 12 se muestran los indi
ces de reprobación que resultan de agrupar los porcentajes por 
asignatura}. En cuanto al ausentismo. en la Tabla 11 se observa 
un indice inferior al 10?., la única excepción ocurre en Cé.lculo 
Numérico CCANU), cuyos cursos abandonan ~ntre el 12?. al 157. de 
los alumnos que se inscriben. 

Ahora bien, al comparar los periodos post~riores con los anterio
res, se observa que en siete de l~s nuev~ asignaturas el indice 
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ha aumentado. En los nueve caBOS las diferencias parecen peque
ftas, pero en donde aon mAs pequeñas es en los casos en loa que el 
ausentismo no ha aumentado. 

Tabln 1i. Indices de auaentismo en 1ae asignaturas optativas 
en los i>eriOdos anteriore8 y posteriores 

n la implantnción de ia optat~vidnd. 

Anteriores Posteriores 

Asig ins aus l< ins aus v. dif 
--------------------- ----------------------

PRES 19,951 1,681 8.43:1 14,947 1,409 9.43?. 1.00'7. 
CANU 13, 939 1,695 12.16:1 9,41•2. 1,lt09 14.92l\ 2. 76% 
FIMO 6,953 450 6.47?. 4,303 347 B.06'1. 1.$9'7. 
CISA 3,396 228 6. 71'7. 3,563 292 B.157. 1.447. 
ECO 14. 250 912 6,40?. 9,993 826 8.27?. 1,877. 
soc 15,070 748 4.96% 10,088 592 5. 877. 0.917. 
INAN ,,,536 316 6.97% 4,033 277 6.67% -0.10:: 
CICO 7. 050 441 6.267. 5,349 333 5.237. -0.03% 
ING 2, 796 189 6.76?. 2,160 163 7.55% 0.79'7. 

Lo an~erior es 1o que puede decirse al observar el indice por 
asignatura. si e hora. se observa por plant·:=l tse¡zún los datos en 
el Anexo 2) resulta que en 14 de los 16 ¡:: lanteles de la mU•:!stra 
el 1ndice de ausent1smo ha aumentado de le~ periodos anteriores a 
los post.er icre!l. 

Estos reeiu1tedos sugieren que .la optativiEtdad est~ ocaslon&ndo '...!n 
mayor ausentismo en los cursos. Podria pensarse que un importante 
número de alumnos, al saber que puede elegir, prefiere abandonar 
en un momento dado e1 curso, para cambiarse posteriormente al de 
otra asignatura. Esta sospecha requiere un mayor fundamento. 

Al aplicar la prueba "t" a los datos del ,~nexo 2 -directamente a 
los porcentajes de ausentismo de los peri<::·dos anteriores y poste
riores de cada asignatura en todos los planteles de la muestra
se obtienen un nivel de aignificanc:i.a de •JOOl en la prueba uni
direccional y de .0003 en la bidirecciona: . 
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La diferencia es sicnificativa, lo ea ampliamente, y lo mismo 
result~ si se aplica esta prueba a los datos mAs concentrados que 
se exponen en la Tabla 11, en donde se obtiene un nivel de signi
ficancia de ,0027 en la prueba unidireccional y de .ooss en la 
bidireccional. 

No convencidos con estos resultados, acudimos nuevamente a la 
fuente (los reportes de acreditación) y obtuvimos el dato periodo 
tras periodo, lo que constituye una observación mucho méa preci
sa. Asi, en la Figura e se ilustra el flujo del ausentismo duran
te 11 periodos escolares en el global de las mismas 9 asicnaturas 
y 16 planteles a que nos hemos venido refiriendo . 
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La Figura 8 nos muestra que efectivamente ha habido un incremento 
de ausentismo en los cursos de lse asignaturas optativas, el que 
al parecer ha llceado a una cima. Sabemos que é3te incremento 
dificilmente pued .. :::.: cltribuirsele al azar, pero tampoco pued~ atri
buirsele a la optatividad, ya que comienza varios periodos antes 
a de que ésta apareciera en escena: otras razones habra que bus
car para explicarlo. 

REPROBACION 

Para observar los indices de reprobación de los alumnos en los 
cursos de 1as asiginaturas optativas de quinto semstre, se han 
seJ!;uido los mi:>mos criterioa y procedimientos que para el caso de 
del ausentismo. En el Anexo 2 aparecen los porcentajes de repro
bación de cada asignatura en cada uno de los 16 planteles de la 
muestra, y en la Tabla 12 se sitúan los porcentajes de reproba
ción que resultan de agrupar los datos por asignatura en los 
periodos anteriores y posteriores a la implantación de la opt~ti
vidad. 

Tab.la 12. Indices de reprobocion en las asignaturas º~""tativas 
los periodos anteriores y posteriores a 

a 1a implantación de .la optatividod. 

Anterioras Posteriores 1 
Asig ins rep v. ins rep 3 dif 

---------------------- -----------------------
PRES 19. 951 6,224 31. 20:\ 14,947 4,807 32 .163 o ,96?. 
CANU 13.939 5,796 41.587. 9,442 3,941 '•1. 747. 0.163 
FIMO v. -;.s.:; i ,.:.s1 20.B/7. L•,3Ü3 931 21.647. 0.77:>; 
CISA 3,396 597 17.58% 3,583 573 15.99% -1.597. 
ECO 14. 250 2,42S 17.02~ 9,993 1,471 l..+. 7.!17. -2.28h 
soc 15,078 1,571 10.427. 10,099 1, 115 11.05~ 0.637. 
INAN 4 ,536 644 14.20~ 4,033 357 8.857. -5.35?. 
creo 7 ,oso 992 14.07% 5,349 453 8 .t,77. -5.60,.. 
ING 2. 796 389 13.88% 2,160 265 12.27% -1 . 61:1 
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Puede observarse que la reprobeición ha disminuido en c5.nco asig
naturas optativas, Al aplicar la "t" de Student a laf:I. distribu
ciones de la Tabla 12, se obtiene un probabilidad de ,0514 en la 
prueba unidireccional y de .1029 en la bidireccional, lo que nos 
impide hablar de una diferencia eignificativa. Tampoco en las 
distribuciones especificas de cada asignatura por plantel se 
encuentran diferencias significativas. 

De los datos expuestos en la Tabla 12, pued~ obseravrs~ que en 
reprobación on las asignaturas optativas: 

Cálculo Numérico (CANU) nuevamente es la número uno: 
la reprobación en esta asignatura es tan alta -si acaso 
5~ menos- como la de la~ oblieatorias del ~rea de 
mateméticas en general. 

Economia <ECO) -de las optativas del área de ciencias 
sociales la que conlleva una mayor carga de ab~trac
c16n- es también la que mAs alumnos reprueban entre las 
optativas de esa Area. 

Sociologia (SOC) , Ciencias de la Comun1cac10n {CICO) e 
Introducción a la Antropología <INAN) son las optativas 
que menos se reprueban (además de ser las que dan lugar 
a un menor ausantismo) . 

Al explorar las relaciones entre las variables de inscrtpci6n y 
reprobación surgen reaultadoa interesantes. Se obtiene un 
coeficiente negativo {"r" ,.. -.54) en la correlación de las 
d1fer'3nc1as de inscripción y reprobación e "x" .. diferencias en 
inscripc16n entre los períodos anteriores y porteriores Y "y" 
diferencias en reprobación entre los periodos anteriores y poste
riores) de las nueve asignaturas. 

Se puede observar también que las correlaciones entre insc=ipci6n 
y reprobación ~n r::Ad"' Aflii enl'tt:1Jr.-i: np't"Ri;iv,., ("~" ... 1.nscriri~iOn ~n 
la asignatura por plantel y "y" reprobcición en le asienatura por 
plantel), ha variado de los periodos anteriores a los posteriores 
tal y como se muestra en la Tabla 13. 

Anlizando por separado las materias que no son del área de mate
mAticas -que como ya se ha dicho son aquellas en las que existe 
mayor libertad de elección- se tiene qu~· en todas, excepto en 
Ciencias de la Comunicnción (CICO), las tasas de inscripción y 
reprobación se han movido en direcciones opuestas. Este efecto 
se ilustra en la Figura 9. 
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Cabe observar que la correlación negative más pronunciada se da 
en Ciencias de la Salud (C!SA}, materia que -según lo anotamos 
previamente- presenta una alta variabilidad entre lnH planteles; 
podriamos Guponer que mientras se comporta como mnteria de cien
cias sociales, la demanda es elevada, y mientras se comporta como 
materia de ciencias naturales, la demanda es baja. 

Tab1a 13. Coefi.cientes de co1·relaci6n «inscripción-reprobación» 
en las optativna en los po.•riodos anteriores y ponteriorea 

a la implantaci(•n de la optatividad. 

Ar. teriores Poster:..crc::i 

Asig r 

PRES .16 -.03 
CANU -.29 . 34 
FIMO .09 -.22 
CISA - .so -.65 
ECO .39 -.42 
soc .os -.01 
INAN .74 .00 
CICO - .52 -.38 
ING .04 - . so 

La variación que se obse~va en la Tabla t3 sigue una tendencia 
definida: en los periodos anteriores en sólo 3 asignaturas se 
presentaban coeficientes negativos, y a partir de la optativídad, 
el nümero ha aumentado a 7. Un coeficiente negativo en esta 
corrclp,c:!.6n ~?•.mt~ en la dirección de que: 

Hay más inscrirci6n en los casos en donde hay menos 
reprobación. 

H~y mas reprobación en loe casos en donde hay menos 
inscripción. 

Como se mues~ra en la Figura 9, ya en ninguna de las asignaturas 
optati·vas de las áreas de ciencias naturales, ciencias sociales y 
lenguaje-comunicación, existen coe!icientes de corr~laci6n posi
tivos. Este efecto hay que acreditarlo a las variaciones en 
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inscripción, que las ha habido y notablemente, méa que a la re
probac.16n, qtie en lo general ha permanecido J.nmutal"-le. 
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Fiaura 9. Coaparac16n de ioa coeficientes de correlación 
«inscripc16n-reprobación» en las optativas en loa periodos 

anteriores y posteriores a la imp1antaciOn de la optatividad. 
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OPINI.ON 

?or Ultimo, se describirAn loa reaultados de dos encuestas de 
opinión aplicadas a alumnos de los planteles de la zona metropo
litana del Colegio de Bachillerea, una acerca de la util.i.dad de 
las materias optativas y otra acerca de le utilidad de la prácti
ca de elección de materias. 

Opinión aobre ia utilidad de las materias optativas: 

t.a muestra de la encuesta de opinión acerca de la utilidad de las 
materias optativas -ver Tabla 14- estuvo formada por 1,43\ alum
nos inscritos en las asignaturas de quinto y sexto semestres en 
el periodo escolar 84-B, pertenecientes a 6 planteles elegidos 
aleatoriamente por el método de estratificación. 

Tabla 14. Coapoaici6n de la muestra en la encuesta de opinión 
sobre la utilidad de las mater las opta ti.vas. 

Grado Ouintc· Sexto E 

Turno V V 

----------------------·-------------------Plantel 2 88 68 '•3 94 293 
Plantel 3 107 43 ól 77 288 
Pl.antel 9 77 99 73 59 308 
Plantel 12 94 72 f.1 60 287 
Pl.ante1 13 41 23 ~5 20 109 
Plantel 18 49 44 9 44 146 

E 456 349 354 l '431 

Como argument.o d ravc:- Ce !El r·~preeentatividad de la muestra. hay 
que apuntar que l.a distribución de los 1, 431 suj~'t.ots o;!¡-, rc~21c:!.6n 

a las optativas que cursaban -la que aparece en la primera colum
na de la Tabla 15- se corre1aciona posítivamente (r ~ .91) a la 
de los 29,325 al.umnos que se contabilizan en los periodos escol.a
res anteriores a la implantación de la optatividad en loa datos 
de los 16 plantel.es r~feridos en el Anexo 2. 
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En esta encuesta se interrogc• a loe alumnos acerca de la utilidad 
que a su juicio representa cada optativa. las opciones que .-1hi se 
propusíeron fueron: 

- útil para los estudios profesionales {EP> 

- útil para la capacitación para el trabajo (CT) 

- útil para la formación en cultura general (CG) 

- útil para la vida diaria {VD} 

El alumno debia clasificar las tres optativas que cursaba, déndo
se la posibilidad de señalar ninguna, una o mAs de una opciOn de 
utilidad para cada materia. Los resultados para cud~ un~ de lds 
cuatro opciones aparecen en el Anexo 3, que de hecho son los 
mismos que se exponen de manera reaumida en la Tabla 15. Pe esta 
tabla cabe destacar lo siguiente: 

De las cuatro opciones, la mAs favorecida fue «utilidad para 
estudios profesionales», que aai perciben a las optativas el 
66.3'3 de loa alumnos, mientres que la opción menos favoreci
da fue «utilidBd pera li' vida diaria», que asi p~rciben 
las optativas el 41.3% de los alumnos. 

A la materia que mé.s al11mnos le asignó «utilidad pl.1ra los 
estudios profesionales)> fue a Cé.lculo Numérico {CANU): 
tantos como nueve de cad 1 diez alumnos de los que la cursan 
opinaron en este sentido 

A la materia que rnéa a.-umnos le asignó <eutilidad para la 
capacitación para el trabajo» fue a Inglés (ING), siendo 
esta además la segunda n.ateria en cuanto a <<utilidad para 
los estudios profesionales». 

A l<l m:;i;-t:~ri~ que mAe alumnos le asignó <(Utilidad para la 
formación en cultura general» fui: B Intrcdt..:c-=ión ~ lA Antro
pologia (INAN), siendo ademas ésta a la que menos alumnos le 
asignó «utilidad para la capac:!.t:aci6n para el trabajo)~. 

A la materia que mas alumnos le asignó «utilidad para la 
vida diaria>> fue a Ciencie.s de la Comunicac.lon (CICO), 
seguida de Ciencias de la Salud (CISA) y Sociologia {SOC}; a 
las optativas de matemAticas, asi como a Fisica Moderna, 
menos de tres alumnos de cada die~ le encuentra utilidad en 
ese mimo sentido. 
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Tabla 15. Opinión acerca de la ut~lidad de las optativas: 
porcentaje de alumnos que seftaló cada opción de utilidad. 

MAT N E.P, C.T. e.o. V.O. 

PRES 1023 70.4ll 41.6'?. 42.8~ 29.7ll 

CANU 375 87.2:1 51.1?. 47 .9ll 25.3ll 

MAFI 100 59.0ll 57.0ll 30.07. 21.0ll 

FIMO 238 69.n 42.9ll 66.8ll 22.3ll 

CISA 197 74.6lt 44.7ll 61.47. 70,6~ 

ECO 520 67 .17. 47.97. 56.0lt 45. 2% 

soc 693 57 .17. 37.2'?. 73.63 60.27. 

INAN 241 36.17. 14.5ll 90.5?. 25.3'7. 

CICO 342 63.7?. 48.5ll 67.07. 76 .67. 

ING 111 77.57. 70.3ll 54 .17. 36.97. 

EP útil para loe estudios prof eeionales 
CT útil pare le capacitación para el trabajo 
co útil para la formación en cultura general 
VD útil para le vida diaria 
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Por otro lado, en estos mismos datos se identifica una correla
ción positiva ( r = • 72) entre «utilidad para los estudios profe
sionales)> y <(Utilidad para la capacitación para el trabajo)). 

"i se identifica también una C••rrelaci6n negativa Cr = - .58) entre 
«utilidad para los es'tudios 1·rofesionale.s» y ((utilidad para la 
cultura general», cuyo diagr,1ma de disp~rsion se ilustra en la 
Figura 10. 
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Figura 10. Diagrrusa de dispers~ón de la corre1aci6n «útil para 
1os estudios profesionales~ - «(lti1 par.i la cultura genera1» 

de las optativas según la opinión de los alumnos. 

Se observa en la Figura 10, por ejemplo, que a calculo Numérico 
{CANU} un elevado porcentaje de alumnos h· asignan "utilidad para 
los estudios profesionales" y un reducidc porcentaje le asigna 
"utilidad para la cultura genera1'', mientras que a Introducción a 
la Antropologia (INAN) un elevado porcentc.Je le asigna "utilidad 
pare. los estudios profesiona1es" y un elevado porcentaje le asig
na ''utilidad para la cultura general". 
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Por ~1timo, el explorar la correlación entre los datos de esta 
encuesta de opinión y loe indices de reprobación previamente 
expuestos {indices que representan la reprobación ocurrida a lo 
larao de diez semestres}, ee encuentra q•Je para las optativas: 

La percepción de su «utilidad para la formación profe
sional» varia directamente en relación a los indices de 
reprobacion < r ~ .62 ). 

La percepción de su «utilidad pB.r~1 la formación en 
cultura general~ varía inversamente en relación a los 
~ndices de reprobación ( r ~ -.67}. 

Y de las cuatro opciones de utilidad presentadas en la encuesta, 
sOlo la distribución de una de ellas. la de «utilidad para la 
vida diaria», se correlaciona parcialmente { r ~ .60 ) con lae 
tasas de inscripción detectadas en len periodos posteriores a la 
implantaciOn de la optatividad. 

Op1n~6n sobre la práct~ca do e1ecc~6n de materias: 

La encuesta de opinión acerce del programa de optatividad se 
apl~c6 a 293 alumnos de quinto semestre del turno matutino del 
Plantel S inscritos en el periodo 97-A. La representatividad de 
la muestra es cuestionable, si bien procederemos a exponer los 
resultados más sienificativos: 

En la pregunta "¿te sentiao seguro, con claridad y con la 
información necesaria al momento de jerarquizar las materias 
optativas?", 139 alumnos manifestaron que no, lo que equiva
le prácticamente a la mitad de la muestra, restando un núme
ro de 118 que manifestaron que sí y 36 que no contestaron. 

En la pregunta en donde ee plantea opinar acerca de la uti
lidad o inutilidad del programa de optatividad, se encuen
tra que 247 alumnos -o sea 84.37.- lo consideran útil, siendo 
que de éstos la mayoria .lo considera ademés adecuado en su 
funcionamiento, re~t~ndo ·29 ~lumnos que lo consideran inútil 
y 17 que no lo calificaron. 

En la presunta que interroga acerca d~ los criterios emple
ados para seleccionar las materias. pregunta en la que exis
te la posibilid~d de marcar mas de una opción, resulto que: 

- 70~ dijo haber aplicado el criterio de "me van a servir 
para la carrera que pienso estudiar". 
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- 40% dijo haber aplicado el criterio de "me interesan 
para acrecentar mi cultura general" 

- 33% dijo haber aplicado el crit•3rio de "apoyan mi capa
r:itación". 

- 4. 2% pltrinteó otros ·~ri teri.os e orno "porque son las mas 
fáciles'', "porque me convenció lo que dijeron de él las 
los maestros en la :ampaf"I~", "por sugerencias de ami
gos" o "porque se e-;cuchaba ir.t.eres:-ante el nombre de 
esas materias". · 

La pregunta de si "crees que haber elegido tus materias 
optativas te permitirA en el futuro elegir de manera mAs 
racional una carrera profesional" representa una expectativa 
que compar'te la mayoria de los alumnos de la muestra: 253 
(86.1.} opinaron que si, 30 que no y 9 no canstestaron. 

En la pregunta que interroga si en la actualidad esta~ con
forme con las materias optativas que estás cursando, se 
encuentra que 203 (69.2~) alumnos manifiestan que si, 70 que 
no y 20 no contestaron. 

In't.errelacionando respuestas pueden preV·:!rne det.er-minnda~ rcln
ciones: se puede formar un grupo de los alumnos que ma.nifeE"ta
ron haber estado seguros al seleccionar sus materias y ot~o de 
los que manifestaron no haberlo estado, y observar que la opinión 
de que la campaña de orientación -previa .~ la elección- fue "cla
ra y completa" la sostienen '45.9~ de lo~ "seguros" por 15.17. de 
los "i.nseguros". 

Y la opinión de le utilidad de la optatividad, al parecer, está 
relacionada con la de los criterios que E·~ aducen para elegir sus 
met-erias: ]ei r"':'~f'llJ""'"'i:~ d~ q11~ ]A opt?tti•1i.dad "eR u-r:i.l pé'tra mi 
forma.ci6n" la emiten 71.17. de los sujete'-' que situan entre sus 
criterios de elección el de la carrera qu·.~ piensan seguir. mien
tras que esa 1nisma opinión la emiten st· Lo el 45. 2% de los que 
aducen cualcp.liera otro criterio de elecci ~'n. 

Terminaremos este capitulo con algunos eJ~mplos de las respuestas 
a la pregunta de la encuesta acerca de "(.qué sígnif icó para ti 
haber elegido tus materias optativas?": 

"No signif icO nada puesto que si no hubiera pasado esto de 
las optativas hubiera seguido estudiando.º 
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ºAcercarme mtus el Area que necesito'• 

"Tener la oportunidad de estudiar a1go que realmente me llame. 
la atención y me ayudaº. 

''Padrisimo porque si no lo més probable ea que no me hubieran 
austado las que me tocaban.º 

"Creo que fue mucho mejor elegirlas, pu.:;::: eecoi;i las que me 
gustaron y no tuve que llevar ninguna materie a la fuerza; 
esto hubier3 sido malo pues las materia~ que no ~us~an 
siempre. non dificilos." 

"Nado., ya que he elegido lo que piel\EiO que me conviene." 

"Para :mi fue pésimo si hubieran dejado como antes las 
materiaí3 optativas no hubtera tomado CAlculo." 

"Que en cierta forma s·~ nos torne en cuenta, pero no del 
todo". 

"Tuve que preguntar a un profesor cual me aconsejaba tomar de 
acuerdo a la carrera que quiero tomar, así que no significo 
nada.•• 

"'Sssssh bien bien une nueva experiencia. cosquillas en el 
pecho, pasos en la cocina." 

"Tener la ventaja de aprovechar e¡ga opor't.unided de tener 
conocimientos y no reproche.r a nadie de que estas materias no 
me gustan y por eso ir baja en calificaciones." 

" ••. temia que no resul tarem buenos mis decisiones.'' 

"Al principio me p;\reci6 correcto, pero después in.e di cuenta 
de que en realidad esas materias h'-' me ¡;us't!O\n." 

"Creer que optaria por lo que me convenia. pero el hecho de 
escoger una materia de matem~tica a fuerza se le denomina 
opc16n o qué? .. 

"Un alivio de no tener que cursar las que no me g.ust.an." 

"Tenor yo misma una iniciativa de las materias que me 
int.erosa.n· en el Colegio." 



CAP:CTULC> SEXTO 

ANAL:CS:CS 

En este capitulo se analizarAn los resultndoe en dos sentidos, 
uno metodológico, que apuntsrA a sus limitaciones y alcances, lo 
que determina la validez interna y externa. naí como lo que 
Wortman (1975) denominD. validez de leis conclusiones, y ot:ro 
conceptual, que apuntará a su significado e implicerciones en 
re1aci6n a los elementos de contexto desarrollados en la primera 
parte de esta tesis. El capitulo se organiza en siete secciones, 
cada une inicia con un encabezado en donde se resume la porción 
de resultados que ahi ee analiza. 

La elecc~ón de aaterias no hni modificado las tnsaa de reprobación 
y ausentisao. 

En los reportes de acreditación de las asignaturas optativas de 
quinto semestre correspondientes a los últimos diez periodos 
escolares en dieciseis planteles, se observó que: 1) existe un 
incremento significativo en las tasas ausentismo que comienza 
var~os periodos antes de la introducción de la optatividad y ii) 
no eKiste diferencia significativa en las tasas de reprobación 
entre los periodos previos y posteriores a la introduccion de la 
optatividad. 

Kl incremento en el auaentismo. como se vi6 en los resultados, 
debe atribuirne a un factor diferente a la optntividad. Podemos 
suponer qu~ este f~ctor :rc.:;1Cc ..::.n lvs ,,_c.1.1L.iu~ Jddot:J recientemente 
en el sistema de evnluaci6n. dentro de los cuales uno muy 
particular ha sido que el número d~ as!st~ncias para tener 
derecho a la "recuperación" -evaluación que se aplica una o dos 
semanas después de terminado el curso regular- ha disminuido e 
ínc1uso ha ten9ido a abatirse por completo. 

Sea o no esa la causa de la variación, debemos descartar que la 
elección de materias conlleve a una disminución en el ausentismo, 
ésto al menos en las condiciones en las que s~ ha puesto en 
practica en los planteles del Colegio de Bachilleres. Este 
resultado contrasta con el que reporta F~ssott (1972) -senalado 
en el primer capitulo- en donde se hnbla de uns disminución de 
4&~ en la deserción escolar asociada a la introducción de un 
sistema de elección de materias. 
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No ignoramos las diferencias profundas que existen entre el estu
dio de Peesott (1972) y el nuestro. Y si bien es necesario reco
nocer los limites en que ocurre la optatividad en el Colegio de 
Bachilleres, también hay que senalar que Pensott {1972) no explí
cita loa criterios que utilizó para la selección y tratamiento de 
datos y definitivamente no es convincente en lo que se refiere al 
anAlisis de los efectos de otras variables sobre los porcentajes 
de deserción. 

En cuanto a la reprobación, en nuestro estudio. cabe comenzar por 
apuntar que en los datos recopilados se detectan variaciones que 
se deben a factores distintos a la optatividad. Tal ee el ceso, 
por ejemplo. de las variaciones -superiores al 157.- que se 
observan en la reprobación en determinadas asigna~uraa en los 
planteles 5, B y 13: la explicación ee que son distintos los 
profesores de los periodos posteriores que loe de los anteriores, 
debido a los cambios que se efectuaron para es~ablecer las 
franjas horbrias. 

Otro caso ea el descenso en la reprobación que se observa en 6 de 
las 7 optativas del Plantel 12, variación que tampoco se debe a 
la optatividad, sino a un persistente y exitoso programa de 
incent1vaci6n, denominado "mejora tu promedio", que fue desarro
llado en dicho plantel justamente en loe mismos periodos escola
res en que se ha realizado la elección de materias optativas. 
M&s allA del Plantel 12, y del Plantel e {del cual no sabemos la 
causa), en nin:ün otro se detectan variaciones importantes en las 
tasas de reprobación. 

Dados los anteriores ejemplos, no es legitimo afirmar que la 
reprobación, observada en los reportes de acreditación, sea una 
"variable insensible". M8B bien, hemos de aceptar que la 
invarianza general en loa indices de reprobación -al igual que la 
no disminución de los indices da ausentismo- en las optativas, 
apunta en la dirección de que la prActica de eleccion de materias 
en el Colegio de Bachilleres no ha tenido efec'Cos signiíicativos 
en la labor docente en general y en el rendimiento escolar de los 
alumnos en particu1ar. 

Se eligen pref erentcaente •ater~as que representan una menor 
~Tobab~11dad de reprobaciOn. 

Con la opt8tividad gradualmente se han manifestado tendencias de 
atracción y rechazo a ciertos atributos de 1:.s materias. Oesde 
luego no son los mismos alumnos los que han elegido de un 
periodo a otro, ni las mismas condiciones las que se presentan 
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de un plantel a otro, sin bien existen regularidades entre 
períodos y entre los planteles, una de las cuales es que 
tasas de inscripción en las optativas ha tendido variar 
direcciOn inversa a la reprobación. 

los 
1os 

en 

Dicho resultado -observado en seis de laE siete materias en las 
que la elección de materias se ha podido ejercer plenamente
puede interpretarse diciendo que los alumnos -ti·Dtese de una 
muestra de miles de aujetos- tienden a preferir las materias mós 
fAciles, en el entendido de que las tasas de 1n~cripci6n reflejan 
mua preferenci~s y las de reprobación lo "fócil" o "dificil" que 
es una materia. 

El rechazo a las materias "duras" es un fenómeno conocido en el 
bachillerato. Aqui puede referirse el caso del plan de estudio$ 
de 1956 de la Preparatoria. el del "bachillerato único", en 
donde no habia materia obligatoria de m~Lumbticas ni de ciencias 
naturales: Matemáticas, Fiaica, Ouimica, Biologia, Botánica, 
zoologia y Geologia, eran todas optativas. ¿Los resultados?: el 
ingreso de alumnos a la universidad con marcadas limitaciones en 
esas Areas (Castrej6n Diez, 1985). 

TrAtese de una conducta de evitación bien definida: algunos alum
nos justifican su elección argumentando con bnse al criterio que 
la insti tuciOn escolar les i.nculca: "es una oportunidad para 
subir el promedio"; otros lo dicen con toda franqueza: "un ali
vio de no tener que cursar las materias que no me gusr.an". Pero 
lpor qué no ''gustan"? Lo plén1sib1.e es que las experiencias que 
J.os alumnos han tenido en materias similares hayan sido aversi
vas, incluso nefastas. 

Si se analiza le. opinión "las materias que no gustan siempre son 
dificile!!" puede verse que encierra prejuicios y temores. Esta 
expresión y su correlativa ("las materias que gustan siempre son 
fé.ciles") son vaci lentes: una determinada materia, según se curse 
con un profesor o con otro, según se lleve en una etapa de 
desarrollo o en otro, puede ••gustar" mé.s o menos a un mismo alum
ño. L.ey~ndo cnt:r".:! lineas, dicha eKpresiOn puede no significar 
sino que "las materias dificiles son los que no ~listan". 

Es cierto que independientemente de qui~n ensefia y de quien 
aprende -de sus motivaciones y experiencias- existen profundas 
diferencias entre unas materias y otras. Reconocemos también que 
las de matembticas y ciencias exactas, por lo general suponen una 
mayor capacidad de abstracciOn que las demás materias, y que esta 
capacidad depende mucho de1 desarrollo bé.sico de1 individuo. No 
dudamos, por tanto, que el origen de la situación aqui descrita 
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antecede a la vida escoler. 

Lo que está en debate es lo que la escuela puede hacer al 
respecto. Lo cierto es que le practica que predomina no hace sino 
reforzar esta clase de situaciones: la reprobación significa para 
el alumno una mala experiencia, la de no poder {entender, decir, 
hacer). la que sólo por azar puede tener repercusiones ponit!vas 
en su desarrollo, y la aprobación inercial -la que se determina 
tan sólo por haber asistido a clases- no hace sino desplazar las 
carencias hacia otro lugar. 

La eacuela está en un atolladero, y si hemos de creer que pueda 
enfrentar estos problemas es porque estamos dispuestos su 
transformación: mediante la investigacion se producen loa 
conocimientos que abaten a los prejuicios, mediante los procesos 
didácticos se puede hacer que la disposición del alumnado sea más 
pos!J:iva y mediante la práctica de una evaluación significativ& 
es posible aminorar el comulo de experiencias aversivas tanto de 
alumnos como de profesores. 

Se el~gen preferentmae.nte materias que representan mayor utilidad 
para 1a vida diaria. 

De las cuatro opciones de utilided puestas a prueba en la encues
ta de opinión acerca de las materias optativas: «utilidad para la 
vida d.iaria», «utilidad para estudios superiores», «utilidad para 
la capacitación para el trabajo» y «utilidad para la cultura 
general», !a primera es la única que en nuestros resultados se 
correlacionó positivamente con las tasas de inscripción observa
das durante los periodos de optatividad. 

Este resultado se basa en las distribuciones de dos muestras, la 
de alumnos inscritos en las optativas en los periodoR de optati
vidad en dieciseis pJan~ele~ y la de alumnos inscritos en las 
optativas en el periodo 84-8 en neis planteles elegidos aleato
riamente, por lo que, además del supuesto de la representividad 
de ambas muestras, hemos de asumir que las tendencias de opinión 
acerca de la utilidad de cada asignatura no ha variado en los 
ill timos ai'ios. 

La encuesta mencionada no brinda información para precisar lo que 
los alumnos entienden por «utilidad para la vida diaria», pero no 
es difíc~l suponerlo. Consultando lo que dicen los folletos de 
las campai'ias de orientación acerca de las materias a las que los 
alumnos asignan mayor utilidad para 1a vida diaria, encontramos 
ideas como los siguientes: 

82 



)) )) ) ) ) ) )) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) )) ) )) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) 
( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( (, ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ! ( ( (( ( ( 

Ciencias de la Comun:tcac16n: " ... la comunicac.ion es un 
hecho eminentemente social y quien desarrolla su habilidad 
comunicativa, será capa:! de transmitir lo que desea, lo que 
siente o sus motivos · ... los malos entendidos, las pug'1as a 
veces de trágicas consecuencias ... son muchas veces tr~pi~
zos que obedecen a una r.:omunicacion deficiente ... " 

Ciencias de la Salud: " ... en el adolescente, conociendo 
previamente la a.natomia y fisiologia humana, se podrá sab•:!r 
como actúan las infecciones generales. el alcoholismo, la 
drogadicción ... así como aspectos ~elacionados a la prosti
tución, altcrocioncc p~icolOgicas, educüci6n SúXudl, onti
conceptivos, etc." 

Sociología: " ... en la sociedad todos sentimos la necesidad 
de relacionarnos y convivir con los demAs, ya que el hombre 
es por naturaleza un ser· social . . no puede existir aislado 
de los demás, de ahi que la sociologia sea importante porque 
nos permite conocer de una manera ordenada y metódica la 
sociedad y las relacione·3 hume.nas .. " 

En estos contenido~ distinguimos dos características: i) estOn 
referidos a la dimensión afectiva de la personalidad v ii) estén 
referidos a lo que ocurre en el entorno inmedia•:o del a.~_umno. Son 
éstos los contenidos que centran el interés de la mayoria de los 
alumnos adolescentes y asi un excelente punto d"? particJa para la 
labor docente. 

No se descarta. que la preferencia por los mater.ias más vinculadas 
a la vida diaria se intersecte con la preferencia por las 
materias que representan una menor probabilidad de reprobación. 
Pueden ser dos ángulos de un mismo fenómeno que. en todo caso, no 
refiere sino lo lejano que están los valores que enfatiza la 
e~cu~la de !-:>!::': q'c.!e di::-e-::t~!":':Cntc ;:n.Jc'.'c:-'. ~1 ~lu;r.nc. 

La expectativa de ingresar a los estudios superiores reduce 
el~mina otras posibilidades en e1 bachil1erato. 

En la encuesta de opinión sobre las materias optat:.iva.;.:. aplicada 
a cerca de mil quinientos alumnos de seis planteles del Colegio 
de Bachilleres, se observo que: 

Los alumnos tienden a homologar «utilidad para la capacita
ciOn para el trabajo,> con «utilidad para los estudios supe
riores». 
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Los alumnos tienden a diferenciar, incluso a oponer, «utili
dad para la cultura general» y «utilidad para los estudios 
supei'iores». 

El coeficiente de correlación en el primer caso («utilidad para 
la capacitación para el trabajo» y «utilidad para los estudios 
superiores») reault:.6 de .92 y en el segundo («utilidad para la 
cultura general" y «utilidad para los estudios superiores)>) 
resulto de -.56, ambos según la fórmula de Pearson. 

Estas tendencias son contrarias a lo que establece el plan de 
estudios del Colegio de Bachilleres, al que se le califica de 
"bivalente", precisamente porque separa la formación propedéutica 
de la terminal, además de que no diferencia los contenidos refe
ridos a la formación en la "cultura general" de Aquellos que se 
destinan a la formación propedéutica. 

Obsérvese asi el contraste: el plan de estudios un~f ica lo que 
los alumnos separan y los alumnos unifican lo que el plan de 
estudios separa. 

La explicación a estas diferencian reside, sobre todo, en la 
fuerza de atracción que los estudios superiores ejercen sobre los 
alumnos de bachillerato. Trátese de un estado de cosas comparable 
al de una hegemonia, en donde lo que impera, o sea la función 
propedéutica, tiende a reducir a lae demés funciones, ya sea por 
la vía de la anexión (caso de la capacitación) o por la via de la 
oposición (caso de la cultura general). 

Siguiendo el simil, se tiene que el área de capacitación no tiene 
aliados poderosos: los resultados que ee conocen sobre su fun
ción en el bachillerato son condenei:or!os ( Murioz Izquierdo y 
Rodriguéz, 1980), En tanto, los alumnos seleccionan una capaci
tación ponderando estrictamente la utilidad que les reporta para 
sus estudios profesionales y así es~a Area pervive como una 
~~p~cie d~ Araa propedéutica especifica. 

Por otra parte, entre las acepciones que re~i~e el concepto de 
cultura general, una, quiza la más !==·:.:ó,~.i.1na a lo que los alumnos 
de la muestra pudieron considerar, e•s la que se refleja en el 
ambiente escolar cuando se califican -no sin cierto desdén
determinados cursos, por lo general los no requisitarios (por 
ejemplo los de actividades estéticas) corno "cursos de cultura 
general", en donde el concepto se emplea llanamente para denotar 
lo que se estima irre~evante. 

A diferencia de los "cursos de cultura general", estén los que 
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ºsi cuentan", alrededor de los cuales tambiCn hay expresiones 
caracteristicas: "esta curso les va a servir mucho en la univer
sidad", .. estos temas vienen en el examen de admisión para el. 
politécnico", etc, expresiones indiscriminadas con las que se 
pretende motivar a los alumnos hacia las materias "dificiles". No 
es extra~o que, en nuestros reeultados, precisamente calculo 
Numérico haya sido la optativa a la que m6s alumnos asignaron 
«utilidad para los estudios superiores)). 

No vamos a introducirnos a la discusión de las implicaciones de 
las distintas connotaciones de "'cultura", simplemente nos intere
sa destacar la necesidad de resignificar el concepto, lo que es 
esencial en un bachillereto general: en su justo sentido y sin 
detrimento a las aspiraciones de los estudiantes de ingresar 
los estudios superiores 1 se debe pensar -como, se~ún Palencia 
{1982), alguna vez se hizo- que tener hombres y mujeres cultos es 
una clave social tan importante como tener por ejemplo médicos o 
productores d~ bienes materiales. 

Se: valora la optatividad sobre todo por su contribución a la 
elección de una carrera profesional. 

La muestra de la segunda encuesta de opinión -la que inquiere 
acarea de la optatividad- es limitada no tanto por el numero 
(alrededor de trescientos) como por la procedencia de los sujetos 
(alumnos de un sólo plantel). Sus l:i.rnitaciones aumentan si se 
considere que fue &plicada justo al comienzo de la optatividad: 
habria que investigar si realmente la mayorie. de los alumnos creé 
que la elección de materi~s es útil PAre su formación v opina que 
significa un reconocimiento de la institución a su capacidad de 
decisión. 

En dicha encuesta, la respuesta que agrupó la mayor concent.ración 
fue la referida a la utilidad de la optatividad para la elección 
de una carrerra profesional: nueve de cada diez alumnos de la 
muestra creen que haber elegido sus materias optativas les permi
tirá ~n el futuro elegir de manera més racional una carrera pro
fesional. La expect~tiva es necesaria: traténdose de alumnos 
pr~ximo~ a ~erminar el bachillerato, les es significativo todo 
aquello que pued~ orientarlos a reflexionar sobre su futuro inme
diato. 

Una de las fuentes a la que acuden los alumnos para recabar in
formec16n para elegir sus materias optativas es la de otros alum
nos. A medida que se acerca la feche del levantamiento de los 
registros de preferencias se incrementa la comunicación entre los 
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alumnos acerca de las caracteristicas y perspectivas de cada 
curso~ quienes son los profesores y cómo son, qué se hace en tal 
materia y para qué sirve, etc, informacion que por eztc conducto 
circula rotunda y oportunamente, pero que necesariamente resulta 
l.imitada. 

La demás información proviene de loR profesores, orientadores 
escolares y personal administrativo, y ocurre principalemnte en 
la campaña de orientación para la elecciOn de l.as materias opta
tivas. En las evaluaciones realizadas por el personal de l~s 
planteles acerca del proceso de optetlvidad -nos referimos a las 
evaluaciones consignadas en los cues~ionarios aplicados en los 
años de 1997 y 1988- invariablemente :;e sostiene que la organiza
ciOn de la5 campañas de c-rientaci6n !·espectivas han sido entre 
excelentes y muy buenas. 

Tales reportes son dudosos, al menos deben matizarse, pues es un 
hecho que existen marcadas diferencias entre los planteles, 
incluso entre los turnos de un mismo plantel. en lo que atañe a 
la rea1izaci6n de estas campa~as: mientras hay lus que se limitan 
a dos visitas fugaces a los salones de claee, una paro avisar que 
se llevaré a cabo el registro de preferencias y otra para reali
zarlo, hay otras en las que la intervención de profes~res y alum
nos ocurre con intensidad y en las que el debate fAcilmente ocupa 
un lugar principal. 

En los resultados de la encuesta de opinión se puso de manifiesto 
que la "seguridad" o "inseguridad" que los alumnos de la muestra 
reconoce en torno a su eleccion de materias, está intimamante 
relacionada a la percepción que poseen acerca de lo "clara y 
completa" o "confusa e incompleta" que resultó la campaña de 
orientación respectiva. Sin pretender que exista una relación de 
causa-efecto, si pensamos que la fuerza del proceso de optativi
dad se dirime bAeicamente en la calidad de las campanas de orien
tación. 

En otro orden de cosas, hay un caso que debemos ané:lli::ar ~qui. s~ 

trata de que en ~l Plantel 4, un grupo de jefes de materia se 
opuso a que se obligara a los alumnos a llevar una optativ~ del 
area de matemáticas. La discusión fue candente, habia motivación 
entre los profesores y al predominar la oposíc16n, un profesor de 
matemáticas reaccionó dándose a la tarea de promover entre los 
alumnos las ventajas de Cálculo Numérico de tal forma, que la 
demande por esa materia resultó elevadisima, tan elevada como 
ninguna otra. 

El caso está repleto de paradojas, ciertamente 1a motivaciOn de 
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los profesores cuenta sobremanera, pero el cAmino no es l~ compe
tencia ni la pres16n de nin~una clase. Situaciones ~imilare~ 

ocurren en las actividades pñraescolaren {teatro, música, etc), 
en donde muchos profesores det·en ocupar un tiempo consider.:ible en 
captar y retener alumnos. Escas situaciones, favorecidas por laE 
prácticas administrativas dL·tninantes, repercuten en que la 
función docente se disipe o era que -para el caso es lo mismo- el 
profesor acabe por desertar. 

Este suceso explica porque los únicos alumnos que han podido 
elegir "libremente" si cursar o no una materia optativa del .1.rea 
de matemáticas, fueron los que mayor interés han mostrado en 
cursarlaE, a~i como poraue ''Jns~litarnen~~·· p~~f!r!cr~n ;¿r1 razón 
de 2 por 1) llevar la materia de Cálcul':'.' Numerico (CANU} que la 
de Probabilidad y Estadistica {PRES. Clara~ente vemos aqui que 
los alumnos son muy receptivos y que en ~us elecciones los profe
sores pueden influir en sumo grado. com·_·, quiera que sea, a ese 
profesor de matemáticas lG iria mucho me~or trabajando en el ramo 
de la publicidad. 

Pare cerrar este apartado, hemos de observar que en los objetivos 
formulados para las campanaz de orientDc:ón sobre la elección de 
materias opt,"ltivas, es notable la ausen.-.ia de uno relativo a la 
función vocacional qu~ este proceso des•:·mpeña. Esta omisión se 
refleja ~n los con<:~n!.do~ de los follet•_::; qut:l se elaboran para 
apoyar las campañas: de lo~ doce foll~.tos de que disponemos. 
sólo en uno se vierte información profesi--.-ografica. Las expectati
vas de los alumnos -como aqui se ha visto- llevan a que la 
elección de materias sea una csasión muy propicia para la forma
ción vocacional. 

En el desarrollo del p1an de estudios, 1a rigidez predomina sobre 
la flexibilidad. 

De nuestros resultados. uno que puede ser interpretado ~omo signo 
de flexibilidad curricular -según define Vidal6n <1969~ el 
concepc.o- en cuanto a adecuar el plan de •:!Studios a los intereses 
de los alumnos, es el elevado porcanta1e de alumnos que han 
podido cursar las tres optativas que seLeccionan: d~ los casi 
treinta mil alumnos que, desde 1985 h ~!'Ita 1989. hz.n tenido 
oportunidad de elegir sus materia~ optat~vas, mas del 99f. han 
cursado su primera opción, mas del 95~ su~ dos primeras opciones 
y más del 907. sus tres primeras opciones. 

Otro resultado en el mismo sentido es el incremento en el número 
de optativas que ahora se ofrecen en los planteles: la materia 
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de Comunicación se ofrece en cuatro planteles más, Ciencias de 13 
Salud en dos planteles mas, e Inglés, Economia Y Fisica Hoc\r-::rnD 
en un plantel roba cada una; sin embargo, este efecto no ~~. mo."/Or
mente perceptible, pues además de abarcar a menos de la mitad de 
los planteles de la zona metropolitana, no representa un cambio 
en el catalogo general de materias optativas que se establecen en 
el plan de estudios. 

El catálogo general no se ha modificado. La propuesta de rees
tructuración hecha llegar a la Junta Directiva (Colegio de Bachi
lleres, 199Sb) era muy conservadora, planteaba en un 507. mantener 
las mismas materias, en un 30~ substituir unas materias por otras 
de la misma Area, en un 10~ eliminar materias, y sólo en un 10% 
crear nuevas materias. Dicha propuesta comenzó a ponerse en prAc
tica en ~987, dando lugar a la supresión de Matematicas Finan
cieras y a la modificación de los programas de estudio de Célcu
lo. Estadistica, Comunicación, Inglés y Francés. 

Hay que se~alar, que cuando se formulo esa propuesta las materias 
optativas aun no operaban como tales. Los planteamientos que ahi 
se hicieron tenian el propósito dP. ·continuar la renovación de los 
programas de estudio según se habia hecho con los da les m~terias 
obligatorias a raiz de la adopción Tronco Común del Bachillerato 
por parte del Colegio de Bachilleres. Asi, tales plantean1ientos 
resultaron prematuros respecto el ejercicio de ]a optatividad y 
su parcial aplicación -realizada dos años después de haberse 
formulado- fue tardia pora constituir realemente una prolongación 
del denominado Tronco Común. 

Hay que sefi.alar también, que '::xcepto por la eliminación de Mate
nié.ticas Financieras (materia •1ue estaba muy asociada a determina
das tt.reas de capacitación p.1ra el trabajo), se realizaron los 
cambios que menos conflicto r•.:pre::;cntaben, es decir aquel los que 
planteaban conservar tal cual las materias y únicamente actuali
zar sus programas de estudio. Las demas modificaciones han queda
do suspendidas: la materia de Informática -de la que incluso més 
do una vez. se han elaborado proramas de estudio- no se ha logrado 
implantar y los njustes a las optativas de ciencias naturales y 
sociales tampoco se han llevado a cabo. 

Pero entre los signos de rigidez observados en el proceso de 
optetividad, probablemente el que más se destaque es el de obli
gar e los alumnos a cursor une optativa del. ~:rea de matematicas. 
Es"t.a es una medida incongruente, ya que si hay un~ dP.finici6n 
universal de lo que ee 1.in grupo de materias optativas, ésta es 
precisamente el ser un conjunto de cursos entre los cuales el 
alumno debe elegir libremente. Explicitar la razón por la que se 
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enunció esta medida nos ha d': llevar a identificar los factores 
que determinan la rigidez del plan de estudios del Colegio de 
Bachilleres. 

En la decisión de obliger a los alumnos a cursar una materia 
optativa del brea de matematicas, las consideraciones de orden 
curricular fueron secundarias: la obligatoriedad se estableció 
principalmente porque se temía que la demando por esas materias 
fuera tan escasa -10 que se ha comprobado en nuestros resultados: 
la demanda por calculo Numérico no excedería el 107. y en algunos 
planteles ni el 51. de la matricula- que pudiera repercutir en un 
fuerte desequilibrio en la relación entre el número de profesores 
definitivos en es81 érea y e1 número de grupos que se les pudiera 
asignar a esos profesores, 

El obstáculo así, reside en la reubicaciOn de los profesores, lo 
que pone en evidencia las exiguAs condiciones que existen para el 
trabajo docente. Verdaderamente, para el profesor, en el colegio 
de Bachilleres de la zona roetropulitona, oxisten poc~s posibili
dades de desarrollo. Particularmente, durante el periodo escolar. 
un profesor debe dedicar todos las horas para las que esta con
tratado a la irnpartición de clases. Durante ese periodo, las 
horas de trabajo en cubiculo, en juntas de academia, en cursos de 
formación, etc. no estAn asociadas al pego que reciben. 

Estas condiciones m~rcan severos limites a todo el proceso aca
démico: preparación de las clases, elaboración de materiales de 
apoyo, evaluación del aprendizaje, revisión de los programas de 
estudio, etc. La rigidez aumenta dada la distorsión que recibe 
la figura de «definitividad~, ya que aunque formalmente se otorga 
a las horas -matutinas y/o vespertinas- de docencin en una deter
minada Area o especialidad (conceptos, por cierto, inconsisten
tes), en la práctica se vive como defini~ividad en un número de 
grupos -y aun en los horarios- de determinadas asignaturas. 

La asignación de grupos a profesores y la distribución de hora
rios de los grupos son dos procesos administrQtivos que determi
nan -entre otras muchas coeaa- la operación del plan de estudios. 
En estos procesos la inercia es cor.siderable: 

Dado que le. adwiulOn d~ ü.lu;;;nc= co: ce~e~trR l . en todos l.os 
periodos se abren inscripciones para las asignaturas de 
primero a sexto semestre y asi un profesor no estA obligado 
a impartir determinadas asignaturas (por ejemplo MatemA~icas 
I y III) en un periodo y otras distint~R (por ejemplo Mate
mAticas II y IV} en el siguiente periodo, sino que puede 
mantener siempre las mismaG asignaturas. 
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Dado que permanecer m6s de dos semestres como profesor de 
una asignatura, durante mucho tiempo constituyó uno de los 
criterios para adquirir 18 definittvid~d en lB8 horas que 
dicha asignatura representa, en la práctic6 la definitividad 
tiende a asoci3rso no a las horas dentro de una érea, sino a 
las horas -o cantidad de grupoc- asociadas a una determir.ada 
asignaturc.. 

Dado que los procedimientos para la rat1f icaci6n de los 
nombramiento~ requt~ren tnformación, no solamente del número 
de horas Y tipo de nombramiento de coda profesor, sino de 
las asignaturas y grupos que importe, resulta menos arries
gado para la puntualidad del pago a los profesores conservar 
la misma distribución de asignaturas y grupos de un periodo 
al si.euiente. 

Dentro de este contexto. los cambios de asignaturas, grupos y 
horarios implican riesgos administrativos que pocas veces se ~stá 
en disposición de enfrentar. Los problemas para reubicar a los 
profesores son un reflejo de un sistema laboral esencialmente 
rigido. En el caso de laA optativas, siempre existe el riesgo de 
que la demanda de los alumnos por una determinada materia sea tan 
reducida, que no pueda constituirse el número de grupos que se 
considera estén asignados en definitivided. La definitividad asi 
implica no sólo la estabilidad en el empleo, lo que debe ser·, 
sino también la par8lización de las asignaturas dentro del plan 
de estudios. 

En suma, por lo tratado en esta sección, diremos que si se 
pusiera en una balanza de un lado la rigidez y del otro la 
flexibilidad puesta en evidenci~ en el desarrollo reciente de las 
materias optativas en los planteles del Colegio de Bachilleres de 
la zona metropolitanü, veriamos que se inclinaria a favor de la 
rigidez: la concesión a las opciones que seleccionan los alumnos 
y las variaciones en el catá1ogo de materias optativas que se 
ofrece en determinados planteles son signos de flexibilidad, pero 
repreRentan un ~~nor p~~o ~Bre ~l deeerrcll~ Ccl pl~~ de cctudioG 
en su conjunto, que la conserv~ción de una estructura curricular 
cuya racionalidad reside b6aicarnente en los compromisos de orden 
administrativo. 

Las aater~as optat~vas no deben ser bAaicas ni tampoco de 
eapecial.idad. 

Los cambios en la distribución de los registros de inscripci6n en 
las materias optativas, asi como el hecho de que existe un número 
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elevado de combinaciones de tres materias optativas que puede 
certificar cada egresado del Colegio de Bachilleres (son más de 
cien combinaciones posibles), nos remite el efecto natural del 
proceso de elección escole.r: la diferenciación c.urricular. En el 
contexto que nos ocupa, c8be preguntarnos: lque dirección debe 
aplicarsele a esta diierenciaci6n? 

Comencemos por decir que la función de "cierta eapec1nl.izaci6n". 
que durante muchos años se atribuyó a las materias optativas 
los documentos descriptivos del plan de estudios del Colegio de 
Bachilleres, deviene de la propuesta de un plnn de estudios para 
el bachillerato, elaborada por la Asociación Nacional de Univer
eidades e Institutos de Ense~anza Superior (ANUIES) en plena 
época de creación del Colegio de Bachillerea, misma que se iden
tifica en Fuentes Holinar ( 1972.). 

Pero entre esa propuesta y el plan de estudios con el que co
menzó a operar e1 Colegio de Bachilleres existen marcadas dife
rencias. La principal reside en que de loe tres núcleos plantea
dos para constituir el "é.rea académica." (bAsico inicial, bAsico 
complementario y de asignaturas selectivas), en el plan de 
estudios del Cole~io de Bachilleres aparecen solo dos, el núcleo 
bAs~co y nucleo de asignaturas selectivas u otativaa (Colegio de 
Bachilleres, 1973). 

La eupres16n del. ''m'.lcleo bá!!ico complementario" -o mé.s bien, su 
adjunción al "bb.sico inicial"- dio lugar a un plan de estudios 
rígido: exteneo en lo baaico y obligatorio y corto en lo comple
mentario y optativo. Sobre este ú1timo, se tiene que: 

De los veinte materias que pro?one Fuentes Molinar (1972) 
para constituir un catélogo de optativas (dividido en dos 
Areas), únicamente una, Ciencias de la Comunicación, aparece 
en el catA1ogo de diez materias (dividido en tres series) 
que se presenta en Colegio de Bachilleres (1973). 

Siendo qua en ~l pJ,e.n de estudios propuesto por Fuentes 
Molinar (l.972) se sostenia que el alumno clceir~ a \.tn total 
de diez moteries optativas, en el plan de estudios del Cole
gio de Bachilleres (1973} se ~atablece que el alumno elegira 
s6larnente tres. 

Mientras las optativas en la propuesta de Fuentes Molinar 
(1972) se ubican desde tercero hasta sexto semeRtre y se les 
asigna una carga semanal de cinco horas, las de1 Colegio de 
Bachilleres (1973) se ubican en 1os dos ültimos semestres y 
se lea asigna una car:a de tres horas. 
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Trétese asi de dos planteamiento~ diferentes. Los argumentos que 
fundamentan la propuesta de Fuentes Molinar (1973) no debieron 
aplicarse linealmente al plan de estudios del Cole~io de Bachi
lleres, en cuya descripción -todavia a mediados de esta décad~
se lee l.a mismisima frase de que laa materias optativas "si bien 
constituyen la amplioción y extensión de los contenido5 del nú
cleo b~sico u obligatorio, poseen un carácter de cierta eapec1a-
1~zaci6n " (Coleeio de Bachilleres. 1985a p 6) tal y como 
aparece en Fuentes Molinar (1972 pp 33-34). 

El problema de asociar las materias optativas con el concepto de 
"especia11zaci6n" es que sean asumidas como materias de formación 
propedéutica especifica. Este problema se preveia claramente en 
1a propuesta de Fuentes Molinar {1972}, en donde se dacia que .,de 
cualquier manera será conveniente que el tipo de combinaciones de 
1as asignaturas seleccionadas por los estudiantes no sea conside
rado como requisito para el inereso a det~rminad~~ áreas de la 
ennenanza profesional, es decir, que la selección no opere como 
factor restrictivo de las oportunidades de estudio posterior" (p 
34). 

En ciertos casos, sin embargo, laB materias optativas si han 
operado como factor restrictivo para los egresados del Colegio de 
Bachilleres. A~i ha ocurrido, por ejemplo, a los aspirantes a 
determinadas carre~as en el In9tituto Politécnico Nacional. Este 
problema -observado también en a1gunos estados de la república
es resultado. ante todo, de un desequilibrio entre la oferta y 
1a demanda, en donde el estudiante resulta perjudicado: asi en 
las cerreras e institucionc!l de nivel superior on lac que el cupo 
esté saturado, el pretexto de no haber cursado determinadas mate
rias se erige en mecanismo para ajustar la matricula. 

Pero al asunto indudablemente tisne también implicaciones curri
culares: lquién determina cuáles son los contenidos del bachille
rato? En un bachillerato general, la selección debe ser extensa, 
pues en teoria los contenidos curriculares deben abarcar lo 
básico para el acceso de los estudiantes a cualquier carrera del 
nivel superior. En el caso del Colegio de Bachilleres -que no 
está 1:1.gado or~á.nicamente e ningunA tn~tituc16n d~'· nivoel 
superior- la tarea se comp\ica, puesto que debe abarcar los 
contenidos básicos para e1 acceso a las carreras de cualquier 
inatituc~ón del nivel superior. 

Aqui la optativa de Célcu1o nuevamente es paradigmática: aun 
suponiendo que no fuera una materia básica para la formación de 
ia generalidad de los alumnos de bachi1lerato, quede la poaibi1i
dad de que lo sea pa~a los aspirantes a ingresar a determinadas 
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carreras profesionales, caso en el que no deberia ser una meteria 
optativa. Lo que subyace aqui es ¿qué tan general puede ser un 
bachillerato? Si se le da prioridad a determinadas carreras, lo 
justo es definir a cúales, si éste no es el caso, lo indicado es 
definir las fuentes alternativas para l~ captación de contenidos 
curriculares. 

La situación adquiere diversos rel~eves según el contexto en el 
que se presente. Asi, en algunos lugares de la república, en 
donde los egresados del Colegio de Bachilleres conforman la prin
cipal afluencia para las universidades y/o tecnológicos estata
les, no es difícil que el lugar de las materiaB optativas se 
desi~ne para constituir Areas de formación propedéutica especifi
ca. Tal ea el caso, por ejemplo, en Chihuahua, en donde los 
alumnos de los p1anteles del Colegio de Bachillleres deben esco
ger un "érea de estudios" entre seis diferentes que se han esta
blecido. 

Podria ar~umentarse que la carga de nueve horas semanales que se 
as~gna a las materias optativas en el plan de estudios del Cole
aio de Bachilleres es muy reducida, como para destinarla a Areas 
especi~icas de formación propedéutica. Pero este argumento es 
relativo, por ejemplo, la carga horaria que se le asigna a las 
"materi.as de área" en el plan de eatud1os vigente de la Escuela 
Nacional Preparatoria -en el caso de las Areas de Disciplinas 
Económica-Administrativa y Disciplinas Sociales- representa las 
mismas nueve horas semanales que ocupan las materias optativas en 
el plan de estudios del Colegio de Bachilleres. 

Y ya que citamos el plon de estudios de la Eecuela Nacional Pre
paratoria, cabe profundizar en las relaciones entre la formación 
propedéutica general y proped6utica especifica. Hace venticinco 
afios, cuando se creó este plan de estudios, el aumento de un afio 
al ciclo de bachillerato, generaba una suerte de equilibrio 
entre la formación general <situada eobre todo en los primeros 
dos anos) y la formación especifica (situada en el tercer a~o). 
Por aquel entonces se declaraba que el bachillerato ni se reducia 
a una "aecundaria amplificada" ni a un "mero tránsito hacia los 
estudios super1.ore!J". 

La tendencia en el bachillerato contemporáneo ha sido la búsqueda 
de una definic~On propia. Llegar6 un momento de síntesis. Las 
re1ac1ones entre el bachillerato y los estudios superiores estén 
determin~das social e histOr!camente. Es evidente que no puede 
va1orarse de la misma manera el plan de estudioe de la E~cuela 
Nacional Preparatoria hoy, que hace venticinco anos, como tampoco 
pueden ser los mismos criterios los que se apliquen al considerar 
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el plan de estudios del Colegio de Bachilleres en la zona metro
politana que en su desarrollo en los estados de la república, en 
donde hay valiosos esfuerzos por mejorarlo. 

Particularmente diremos que el Colegio de Bachilleres, al consti
tuir un antecedente directo de un número considerable de univer
sidades y tecnológicos en el pais, debe mantener un plan de estu
dios propio de b~ch11lerato general, en combinación con una ver
dadera y amplia flexibilidad en su aplicación. La ubicuidad de 
las materias, emanada de l~ aus~ncia de criterios curr!culnres 
bien definidos -tales como qué es bésico, qué lo complementario y 
qué lo optativo- aunada a la carencia de elementos reguladores 
ubicados directamente en su misma práctica escolar. se cuentan 
entre los factores que impiden un desftrrollo claro y sistemAtico 
en e9e sentido. 
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CONCLUS~ON 

En este trabajo nos propusimos evaluar la practica de elección de 
~aterias que se realiza en el colegio de Bachilleres. En los 
priGeros tres capítulos se apuntaron los elementos de contexto 
(téorico, histórico e institucional) para ubicar la temétice y en 
los últimos tres se emprendieron las tareas de evaluacion 
(íormulación de la estrategia, presentación de resultados 
interpretación de resultados). Finalmente aqui se hara una 
recapitulaci6n, se apuntaran las conclusiones y se formularan 
algunas persepectivas. 

RECAP1TULAC10H 

Las materias optativaa, al ubicarse en el campo del «currículum 
flexible» (concepto referido a les propiedades que posibilitan 
adecuar un plan de estudios a los requerimentos culturales. 
cientificos, pedagO:icos, etc., que se le plantean}, aparecen 
como un conjunto de asignaturas requisitarias -en el sentido de 
que la elecc16n no consiste en cursarlas o no, sino en cuáles 
cursar- con lo que se pretende que el estudiante tenga cierta 
participación en el dise~o de su formac16n. 

En el desarrollo del bachillerato, se identifica la existenci& de 
esta clase de materias en los planes estudio de la Escuela Nacio
nal Preparatoria (ENP) de 1910, 1920, 1940, 1956 y 196~ y en el 
de 1971 del Colegio de Ciencias y Humanidades {CCH); en cambio. 
no figuran en los de 1922 y 1932 de la misma Nacional Preparato
ria, ni en los planes de estudio vigentes de loa Centros de Estu
dios Cientificos y Tecnolbgicos (CECyTe) y de los Centros de 
Bachillerato Tecnolbgicos (CBTs). 

En el colegio de Bachilleres, las optativas se ubican en quinto 
y sexto seme&trc~ d~ntro del area de formación propedéutica de su 
plan de estudios. Es el caso de que durante cesi diez años, las 
tres optativas que se supone los alumnos debian elegir, les eron 
impuestas a conveniencia de los procedimientos de asignación de 
grupos y horarios a los profesores, de modo que de optativas 
solamente tenian el nombre, situacibn que imperaba en todos los 
planteles de la zona metropolitana. 

El interés por modificar esta situación, surgió luego de la 
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incorporación del Tronco Común al plan de estudios del Colegio de 
Bachilleres, medida que generó diversos cambios, entre otros la 
implantación -entre 1982 y 1985- de los actuales programas de 
estudio de las materias obligatorias. Siendo las optativas una 
continuación de las materias obligatorias, en 1985 se formuló un 
proyecto para su desarrollo, uno de cuyos propósitos fue el de 
restaurar la optatividad. 

De la implantación de la optatividad puede decirse que: i) fue un 
proyecto promovido por personal de la Dirección General del Cole
gio de Bachilleree (lo que desde luego no asegura su consecu
si6n), 11) fue un proyecto dirisido directamente al alumno (punto 
de partida y llegada de cu9lquier acción educativa) y i!i> fue un 
proyecto consecuentado por un gran número de directores, jefes de 
materia y personal académico de los planteles (lo que definitiva
mente dio lugar a su realizaciOn). 

Le clave para restaurar la optatividad fue crear las «franjas 
horarias», lo que significó cambiar asignaturas, grupos y/o hora
rios a cerca de la mitad de los profesores. Una vez logradas. se 
ha procedido semestralmente en cada plantel a correr un pro:rema 
que inicia con una campafta de or~entac16n escolar para la elec
ción de materias. sigue con el levantamiento de los registros de 
preferencias y culmina en la inscripción de los alumnos en la 
combinación de materias que mAs prefieren. 

En esta tesis nos dimos a la tarea de evaluar este programa; para 
ello recopilamos datos de preferencias, 1nscripc16n, ausentismo, 
reprobación y opiniOn de los alumnos en relación a las materias 
optativas; con los que procedimos a comparar situaciones anterio
res y posteriores a la optatividad, correlacionar las preferen
cias con algunos atributos de las materias y contrastar los valo
res que emplean los alumnos parB efectuar sua elecciones con los 
que explicitamente promueve la institución; y asi hemos lle~ado a 
las siguientes conclusiones. 

CONCLUSIONES 

Los alumnos del Colegio de Bachilleres han elegido sus materias 
optativas de acuerdo a sus preferencias. Del catélogo de optati
vas que actualmente existe, las materias menos preferidas son 
Célculo Diferencial e Integral CCADI), Fisica Moderna (FIMO) e 
Inglés <ING) (ademés de Francés), y las mée preferidas son Taller 
de Analisis de 18 ComunicaciOn (TAC), sociologia (SOC) y Econo
mia (ECO). 
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En su toma de decisión, los alumnos ponen en juego diversos cri
terios. entre otros los siguientes: 1) eligen materias que repre
sentan una mayor contribución para los estudios profesionales, 
11) e1igen materias que representan una menor probabilidad de 
reprobación y 111) alisen materias que significan una mayor apor
tación para lo que de manera directa les interesa en su vida 
diaria. 

con la implantación de la optatividad se erradicó la práctica de 
vincular las optativas a las areas de capac1tac16n, se lograron 
mejor8r los horarios escolares en un determinado numero de plan
teles y ca demostró que loB limites -y pretextos- de orden admi
nistrativo se disipan, cuando coinciden la razón centrada en la 
formación del alumno y la fuerza basada en la 1abor de los direc
tores. jefes de materia y profesores. 

El proceso de elección de materias. si bien, no deja presentar 
limitaciones, incluao severas, que se manifiestan en que se eli
gen materias de un catálogo reducido e inconsistente, y en que se 
oblicue a los alumnos a cursar una optativa de1 Area de matemAti
cas, restricciones que ae profundizan por la falta de compromiso, 
la indiferencia y las concomitantes acciones de simulación, prác
ticas arrnigadas en el ambiente escolar. 

En cuanto a los cinco supuestos, asociados a los valores, teorías 
y objetivos de las materiaR optativas en el Colegio de Bachille
res, supuestos identificados como el objeto de evaluación en este 
trabajo (vease el capitulo cuarto) • concretamente hemos de con
cluir que: 

• Las materias optativas efectivamente imprimen cierta fleKibili
dad al plan de estudios del Colegio de Bachilleres¡ desde la 
perspectiva curricular estas materiae constituyen una oportuni
dad de incluir los argumentos y motivaciones del alumno en la 
ponderación y discusión acerca de los contenidos de ensefibnzo
aprendizaj e. 

• Las optetivas en el Colegio de Bachilleres no deben constituir 
materias de especialididad ni tampoco materias de formación 
bésica. Su función debe estar orientada a la formación general 
y eKplícitamente a facilitar el ingreso y permanencia de los 
estudiantes en las diversas carreras e instituciones del nivel 
superior. 

• El valor mas significativo que la elección de materias repre
senta pare los bachilleres es el de contribuir a su elección de 
una carrera profesional¡ la optatividad es una ocasión muy 

99 



)) )) ) ) ) ) ) ) ) ) ) )) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) )) ) )) ) ) ) l) ) )) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) 
( ( ( ( ( ( (( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ({ ( ( ( ( ( ( ( (( ( (( (( ( (( ( ( (( ( ( (( ( ( ( (( ( ( ( 

propicia para que obtengan informaciOn y analicen sus posibili
dades en relación a las carreras e instituciones del nivel 
superior. 

• Los criterios que los alumnos empl~an pera hacer sus elecciones 
son una expresión de sus actitudes y valores, pero también 
reflejan las de quienes estén en su entorno. En la optativi
dad, lo importante es que fluya la mejor información y que se 
promueva el ambiente escolar que lleve a los alumnos a evaluar 
opciones y a decidir por su cuenta. 

• El proceso de elección de materias y el desarrollo de los cur
sos ocurren como dos procesos disociados; diremos que la elec
ción de materias genera una disposición positiva de los alumnos 
para con las asignaturas, la que es débil ya que saben que los 
usos y contenidos en los cursos regularmente son ajenos a sus 
intereses y motivaciones. 

En el balance diremos que las materias optativae en el Colegio de 
Bachilleres son útiles en la medida en que desempenan una función 
vocacional que es esencial en el bachillerato. No es el caso de 
atribuirles otras funciones, ni de pensar en extender su carga 
dentro del plan de estudios, mas bien es el caso de asumir esta 
función -como otras que existen- y aplicarse a fondo su 
desarrollo. 

PERSPECTIVAS 

La función inherente de las materias optativas o electivas es la 
diferenciación de loe estudios. En un bachillerato general se 
debe cuidar que esta difarenciaciOn no restrinja el acceso de los 
estudiantes a ninguna carrera profesional, particularmente se 
debe promover que los alumnos cursen materias optativas de diver
sas áreas de conocimiento. 

En el desarrollo de estas materias perfectamente pueden fusionar
se dos funcione~ esehc1~1oj del bechiller~to: le funciOn prope
déutica y la función vocacional. Durant~ los cursos cabe que 1os 
alumnos investiguen e intercambien información acerca de las 
carreras, instituciones del nivel superior y campo profesional 
con los que estan asociadas las materias. 

La composici6n del catAlogo en el plan de estudios del Colegio de 
Bachilleres no favorece este desarrollo: hay 6reas que ahi no 
estAn representadas (por ejemplo Historia, Psicología, Química, 
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Método e Informatica), hay otras que lo estén en exceso (por 
ejemplo, las de ciencias sociales}. Para el desarrollo en general 
de estas materias pensamos que: 

Deberia haber mucho mAs fluidez para eliminar, substituir e 
incorporar materias optativas. Concretamente no tiene porque 
someterse estas decisiones a le. Junte. Directiva. Esta debe 
aprobar la orientaciOn del nOcleo y los lineamientos generales 
sobre su estructura, pero su desarrollo y secuimiento -y 
subrayamos: la composición del catAlogo- debería estar a cargo 
de las direcciones de los planteles (que es en donde se detec
tan las necesidades, intereses y posibilidades de alumnos y 
profesores) en coordinacion con las diversas direcciones de 
planeación, programación y servicios. 

En este nficleo se deberia abolir la secuenciac16n de los cur
sos. de forma que 1 sin asignarles una mayor· carga horario, el 
alumno pudiera elegir tres materias en quinto y otras tres 
diferentes en eexto semestre. Esto eignifica privilegiar la 
amplitud (que está en la linea de un bachillerato general) 
sobre la profundidad (que esta en la linea de un bachillerato 
especifico), lo que daria luaar a que el catAlogo se duplicara, 
imprimiéndole asi mas intensidad al proceso de elección y por 
tanto también una mayor posibilidad de incentivar a los alum
nos. 

Los programas d"e estudio de las materi.as optativas no tienen 
porque seguir 1os mismos patrones de 1os de las obligatorias. 
Para estas materias seria pertinente planteer lineamientos 
generales y si acaso objetivos comunes, que requirieran a los 
docentes desarrollar la orientación definitiva a los curaos. 
Los profesores entonces podrien comunicar abiertamente a los 
alumnos en qué consistirA el curso y de qué manera se habré de 
realizar, con lo que se establecerie una relación veraz entre 
el proceso de e1ecci6n de materias y el desarrollo en si de loa 
curaos. 

En las campa~as de orientación se deberia dar lugar abiertamen
te a la confrontación, al debate, en torno a interrogantes 
como: ¿qué es lo que determina qué se prefieran tales o cuales 
materias?, ¿cuéles son los factores que determinan la reproba
ción en las materiee. de matemáticas?, ¿qué implicaciones tiene 
elegir las materias bajo la consideración de ser las más fécí
les?, lcómo se vincula el contenido de tales o cuales materias 
con la experiencia cotidiena?, ¿qué significa ~ue una materia 
se brinde conocimientos de culture general?, etc. 
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Para terminar queremos decir que el anélisis sistem~tico del 
funcionamiento de un núcleo muy particular de materias, nos ha 
permitido detectar diversas vias de desarrollo curricular en el 
bachillerato, asi como identificar los contrastes entre los valo
res que explicitamente sostiene la instituci6n y los que direc
tamente interesan a los alumnos, contrastes que pueden ser cons
tructivos o destructivos, sea para el alumno, la institución o 
para ambos. Y finalmente hemos de afirmar nuestra creencia de que 
existe més poder ahi en donde cabe la flexibilidad. 
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RESUMEN 

En esta tesis se evalúa el proceso de elección de mdterias que 
actualmente se realiza en el Colegio de Bachilleres. proceso que 
ha sido posible debido al reciente establ~cimiento, en los vein~e 
planteles de la zona metropolitana, de una infraestructura admi
nistrativa que permite a los alumnos cursar diversa$ combinacio
nes de materias uptativas, Regún esta dicho que se h~~a. en el 
propio plan de estudios de la inst1tuci6n. 

En los primeros capitules se apuntan los elementos de contexto 
para efectuar esta evaluación: de contexto conceptual, en torno 
al denominado «curriculum. flexible», de contexto histo1·i.co, rela
cionado a la presencia de materias optativas en diversos planc:::: 
de estudio de bachillerato, Y de contexto institucional, relativo 
a las carateristicas del Colegio de Bachilleres, de ~u plan de 
estudios y de las optativas que ehi sa ofrecen. 

ParD el desarrollo de la evaluación, se comienza por referir en 
qué consiste el programa para la elección de materias. asi como 
los supuestos que le subyacen, lo que constituye propiamente el 
objeto de evaluación en esta tesis. De ahi se pasa a identificar 
las fuentes de información acerca de las siguientes cinco v~ria
bles: preferencias, inecrip~ión, ausentismo, reprobación y opi
nión de los alumnos en relación a las m~terlas optativas. 

Con la información recopilada, que en general se refiere a datos 
observados durante mAs de cinco años, se procede B efectuar: i) 
comparaciones entre la situacion~s previa y actual en relación a 
los ~ndices de rendimiento escolar, 11) análisis de las opiniones 
de los alumnos acerca de la utilidad de cada materia optativa y 
de la utilidad de prActica de le optatiJidad y iii) contrastes 
entre las preferencias de los alumnos y _os diversos atributos de 
las materias. 

Oe donde se llega Q los siguientes resul~ados: i) la ~lección d~ 
materio.s Y el Cesarrollo de los cursos o:urren como dos procesos 
disoci!ldos, ii) los alumnos eligen mate:·ias que repre:;".?ntan una 
menor probabilidad de reprobación, 111) los alumnos eJigen mate
rias que r~presentan una mayor utilidad para su vida diaria, iv) 
los alumnos val.oran la optatividad por s•.1 contribución a la elec
ción de una carrera profesional, y v) la expec~ativa de ingresar 
a los estudios superiores reduce el valo· de otras funciones del 
bachillerato. 

lll 



)) ) ) )) ) ) ) ) )) ) )) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) )) ) )) ) ) ) ) )) ) ) )) ) )) )) ) ) ) )) ) )) )) ) ) ) ) ) 
( ( (( ( ( ( ( (( (( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( (( ( ( (( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( 

En el anélisis de los reeult3dos: 1) se pone de relieve un con
junto de diferencias y oposiciones entre los valores que mueven a 
los alumnos adolescenteG y ])S valores que explictitamente sos
tiene la institución educativa, 11) se delimitan algunos de los 
factores que obstaculizan la flexibilidad curriculnr en el Cole
gio de Bachilleres, y iii) se discute ampliamente acerca de la 
función y consecuencias de las meterias optativas para la forma
ción de los alumnos del Colegio de Bachilleres. 

Finalemente ~e concluye que, dentro del los causes de un bachi
llerato general, las materias optativas son útiles en la medida 
en que desempe~an una función vocacional que es es~ncial en el 
bachillerato, función que debe desplegarse no sólo antes sino en 
el desarrollo mismo de los cursos, en sus contenidos y activida
des programéticas, lo que ha de redundar en facilitar al estu
diante el acceso a y la permanecia en los estudios e intituciones 
de educación superior. 
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ANEXO UNO 

Este anexo contiene los datos que representan lae praf erencias 
pcr las materias optativas de 12,524 alumnos del Colegio de Ba
chilleres de la zona metropolitana y estA compuesto por 53 cua
dros correspondientes a las distribuciones de los registros de 
preferencias de los alumnos de los plan~cles y turnoc que se 
especifican en la Tabla A. 

7abla A. P1anteles y turnos a los que corresponden los 
cuadros de distribución en el presente anexo. 

Plantel Matutino Veapertino 

s s 
4 3 

s 4 o 

7 3 3 

lO 4 3 

11 7 7 

16 4 s 

Las fuentes de donde ae obtuvo estd 1nformac16n son la 
siguientes: 

Primer Informe del Proceso de tmplantaciOn de la Opta
tividQd (Cole;io de Baohillerea1 CEPAC, 19651. 

Segundo In!orme del Proc11110 de Impl1rntaci6n des la Opta
tividad (Cola;io dae Baohillar••• CE?AC, 1QB&l. 
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Tercer Informe del Proceso de Implantación de la Opta
tividad (Colegio de Bachilleree: CEPAC, 1986). 

Archivos de Datos en HATOP-45 de log Registros de Fre
ferencj'_as (Colegio de bachilleres: CEPAC, 1987, 1988 y 
19B9). 

El periodo escolar y el número de alumnos en cada caso, se iden
tifica en la parte superior de los cuadros. 

Los cuadros contienen la información de la frecuencia absoluta y 
relativa de elecciones por cada materia optativa, las que se 
identifican por su sigla, mismas que aparecen en la Tabla 1 en el 
capitulo cuarto. 

En los cuadros, en la primera columna aparece la abreviatura 
.. op", que signiiica "opción", de manera que: 

1-3 sígnif ica la frecuencia de elecciones de cada materia 
como primera, segunda o tercera opción. 

aignif ica la frecuencia de elecciones de ceda materia 
como primera opción 

6lt significa la frecuencia de eie~cione~ de cada materia 
como última opción. 
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Plantel 1 '' R l R o s a r i o '' 

1urno Matutino 

Periodo 86-B N = 355 

Op PRES CANU FIMO CISA ECO soc INAN creo INO MAFI 

1-3 153 116 66 53 128 63 so 149 69 188 
43.lX 32.77. 18.6% 14.97. 36.17. 17.7% 22.5% 42.0% 19.47. 53.0~ 

79 81 4 3 4 3 3 12 6 160 
22.3X 22.ex 1.17. o.a~ 1.17. o.a~ o.e?. 3.47. 1.77. 45.lf. 

últ 23 101 67 31 10 12 15 19 53 22 
6.57. 28.57. 18.97. 8.77. 2.87. 3.4?. 4.2~ 5.4V. 14.97. 6.27. 

Periodo 87-A N = 36& 

Op PRES CANU FIMO CISA ECO soc INAN creo ING MAFI 

l-3 123 123 69 39 165 88 65 157 50 219 
33.67. 33.67. 18.97. 10.77. 45.17. 24.07. 17.87. 42.97. 13.77. 59.87. 

56 80 5 9 6 7 6 22 12 163 
15.3?. 21.97. 1.47. 2.SY. 1.6Y. 1.9~ 1.67. 6.07. 3.37. 44.57. 

úl t 26 131 34 35 5 6 12 6 99 12 
7.17. 35.97. 9.37. 9.67. 1.47. 1.67. 3.37. 1.67. 27.07. 3.37. 

Peri.oda 88-A N = 411 

Op PRES CANU FINO CISA ECO SOC INAN CICO ING 

1-3 271 184 81 41 161 134 152 137 72 
65.97. 44.87. 19.77. 10.07. 39.27. 32.67. 37.0% 33.37. 17.57. 

168 155 7 10 18 10 17 15 ll 
40.97. 37. 7X 1. 77. 2.47. 4 .4?. 2 .47. 4 .17. 3.G:t 2. 77. 

úl t 29 131 76 65 7 11 9 21 62 
7.17. 31.97. 18.57. 15.87. 1.77. 2.7X 2.2~ 5.1~ 15.1~ 
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Periodo 08-B N 420 

Op PRES CANU FIMO CISA ECO soc INAN creo ING 

1-3 288 155 86 26 176 171 155 111 92 
69.6X 36.9X 20.57. 6.'-% 41.97. 40.7~ 36.9X 26.4~ 21.97. 

177 106 9 9 43 18 24 22 12 
42.17. 25.27. 2.17. 2.17. 10.27. 4.37. 5.77. 5.27. 2.97. 

últ 32 1so 53 78 s 9 e 1s 59 
7.67. 37.6X 12.67. 18.6X 1.27. 2.17. 1.97. 4.3X 14,0~ 

Periodo 89-A N = 395 

Op PRES CANU FIMO CISA ECO soc INAN creo ING 

1-3 314 99 69 14 168 146 180 94 101 
79.57. 25.17. 17.57. 3.5% 42.57. 37.0~ 45.67. 23.8~ 25.63 

223 73 8 o 25 17 18 10 21 
56.57. 10.sx 2.ox o.ox 6.37. 4.3?. 4.6?. 2.sx s.3x 

últ 19 158 44 99 s 7 10 9 44 
4.87. 40.0?. 11.1% 25.17. 1.37. 1.81. 2.57. 2.3% 11.17. 

Plantel 1 ''E1 Rosario'' 

Turno Veapert~no 

Periodo 86-B N -= 271 

Op PRES CANU FIMO CISA ECO. soc INAN creo ING HAFI 

1-3 131 81 67 SS 64 71 59 112 SS 115 
48.37. 29.97. 24.77. 21.4X 23.67. 26.27. 21.87. 41.37. 20.37. 42.4?. 

68 51 10 9 8 13 9 20 9 75 
25.1% 18.87. 3.7~ 3.3~ 3.0X 4.87. 3.0~ 7.4~ 3.3~ 27.77. 

úl t 36 67 30 10 a 9 17 e 53 2s 
13.3~ 2~.7?. 14.07. 3.7?. 3.0?. 3.3~ 6.37. 3.0~ 19.67. 9.2?. 
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Periodo 87-A N = 271 

Op PRES CANU FIMO CISA ECO soc INAN <.::ICO ING MAFl 

-----------------------------------------------------------
1-3 117 66 71 47 72 68 31 139 50 74 

43.27. 24.41. 26.2% 17.3%. 26.6% 25.1% 11. 4'7. 51.3~ 18.Sf.27.317. 

84 42 3 2 5 7 12 l1 17 28 
31.0% 15.5% 1.1~ o. 7% 1.87. 2.6l': "· .4?.. 4.17. 6.37. 10.3'7. 

ült 39 92 23 11 6 6 11 2 61 20 
14.4?. 33.9% 8.5% 4. rn 2.2f. 2.2'7. 4. l'X. 0.7% 22.57. 7 .47. 

Periodo 88-A N 294 

Op PRES CANU FIMO CISA ECO soc INAN creo ING 

-----------------------------------------------------
1-3 234 63 66 58 96 99 136 69 61 

79.6?. 21.4% 22.4% 19.7?. 32. 7% 33.7?. 46.31: 23.57. 20.7'7. 

124 so 9 12 24 21 28 16 10 
42.27. 17.0X 3.17. 4 .rn B.2f. 7 .1'7. 9.57. 5.4'7. 3.47. 

últ 15 154 29 18 3 B 7 16 44 
s. rn 52.L+% 9.9?. 6.1% 1. O?. 2.7% 2.4% 5 ...... 7. 15.0% 

Periodo 00-B N = 293 

Op PRES CANU FIMO CISA ECO soc INAN creo ING 

-----------------------------------------------------1-3 237 73 se 40 107 103 123 70 60 
90.9% 24 .9% 19.9% 13.77. 36.5?. 35.2% 42.0% 26.6% 20.57. 

203 60 3 3 4 7 6 5 2 
69.3% 20.5% 1.0% 1.0% l . .t+f. 2.4% 2.0?. l. 77. o. 77. 

últ 14 132 36 29 8 9 10 10 43 
4.8% 4s. rn 13.0?. 9.9% 2. 7?. 3.1% 3.47. 3,47. 14. 77. 
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Per.iodo 89-A N = 240 

Op PRES CArW FIMO C!SA ECO soc INAN CICO ING 
-----------------------------------------------------

1-3 175 80 67 36 87 59 91 72 53 
72.97. 33.37. 27.9?. 15.07. 36.37. 24.6?.. 37.97. 30.07. 22. 17. 

150 74 4 2 2 o 4 1 3 
62.57. 30.87. 1. 77. 0.87. 0.87. o.o?. 1.7'1 0.47. l.3'7. 

últ 31 102 32 14 6 8 4 9 34 
12.97. 42.5'7. 13.3% 5 .87. 2.SX 3.37. 1. 7'I 3.87. ll+ .2-:t 

p l a n t e l 4 "e u l h u a e I>. n .. 
Turno Matutino 

Per:iodo BB-A N = 293 

Op PRES CANU FIMO CISA ECO soc !Nt.N CICO ING FRA 
-----------------------------------------------------------

1-3 79 157 69 161 168 140 92 196 122 10 
19.87. 39.4'7. 17.37. 40.5:1 42.2'7. 35.27. 23.1% 49.2% 30.7'7. 2.5'7. 

11 98 10 64 61 26 15 78 3.:'.f 1 
2.8l: 24.6'7. 2.57. 16. !~ 15.3'7. 6.5'7. 3.8?. 19.6'7. e. 57. 0.33 

últ 41 56 67 4 6 1 14 3 19 187 
10.3?. 14 .17. 16.87. 1.0ll l.57. 0.37. 3.S:t 0.87. 4.8'7. 47. 0'7. 

Periodo BB-B N = 396 

º" PRES CANU FIMO CISA ECO soc INAN CICO ING FRA 
-----------------------------------------------------------

1-3 89 99 54 188 142 149 113 215 129 10 
22.57. 25.0:t 13.67. 47,SX 35.9'.'t 37 .6% 28.57. 54 .3:7. 32.67. 2.5?. 

21 69 s 88 46 33 10 83 39 2 
5.37. 17.4?. 1.3% 22.2~ 11.6?. 8.37. 2.5~ 21.07. 9,8% o.s?. 

últ 40 76 83 5 4 1 8 o 17 162 
10.1~ 19.2~ 21.07. 1. 3'?.. 1.0% 0.3:: 2.03 o.o~ 4.2.% 40.97. 
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Periodo 89-A N = 399 

Op PRES CANU FIMO CISA ECO SOC INAN CICO ING FRA 

1-3 336 135 so 1.ti2 110 89 54 182 92 7 
B4.2X 33.87. 12.5?. 35.6?. 27.67. 22.3~ 13.S?. 45.63 23.17. 1.83 

254 98 5 11 10 4 2 12 3 o 
63.77. 24.67. 1.37. 2.87. 2.57. 1.07. 0.57. 3.07. 0.87. 0.07. 

úl t 11 135 78 4 4 s a 3 12 139 
2.07. 33.87. 19.5?. 1.07. 1.ox 1.3r. 2.07. 0.07. 3.07. 34.87. 

P 1 a n t e 1 s '"Satel1.te"' 

Turno Matutino 

Periodo 86-B N == 634 

Op PRES CANU FIMO CISA ECO SOC INAN CICO ING MAFI 

1-3 301 164 117 120 167 208 69 337 121 298 
47.S~ 25.9?. 18.57. 18.9X 26.37. 32.SX 10.9?. 53.2?. 19.1% 47.0% 

137 121 g 28 13 28 6 52 13 227 
21.67. 19.l?. 1.47. 4.47. 2.17. 4.4?. 0.97. 8.27. 2.17. 35.87. 

(Jlt 18 172 216 22 20 18 49 10 77 32 
2.8% 27.17. 34.17. 3.57. 3.27. 2.8'- 7.77. 1.67. 12.17. 5.07. 

Periodo 87-A N = 454 

Op PRES CANU FIMO CISA ECO SOC INAN CICO ING MAFI 

1-3 157 134 72 89 97 173 50 249 82 259 
34.6% 29.57. 15.97. 19.67. 21.47. 38.17. 11.0% 54.87. 18.17. 57.0% 

61 83 7 B 6 23 4 67 14 191 
13.4% 10.37. 1.sx 1.ax 1.37. s.1?. o.97. 14.8% 3.17. 39.9% 

últ 19 121 147 13 11 10 38 10 65 18 
4.2% 26.7~ 32.47. 2.97. 2.4% 2.27. 8.47. 2.27. 1~.37. 4.07. 

121 



) ) ) )) ) )) )) ) ) ) )) ) )) ) ) ) ) ) ) )) ) )) ) )) ) ) )) )) ) ) , l ) ) ) l ) l ) ) ) ) ) ) l ) ) )) ) ) ) ) ) ) 
(((((((((((\(((((((((((((((((((((((((((('(((\((({(((((((((((((((( 

Período 88-B N = 515 

Op PRES CANU FIMO CISA ECO soc INAN CICO ING 

-----------------------------------------------------l-3 425 160 45 115 148 228 57 245 122 
82.5l\ 31. ll\ 8. 7l\ 22.3l\ 26.7ll 44.3ll 11.1% 47.6l\ 23.?l\ 

224 96 5 24 15 42 10 62 37 
43.5l\ 16.6% l. 0% 4,7% 2.97. 6.27. 1.9% 12.0ll 7.2% 

últ 12 196 148 17 26 14 32 15 55 
2.3l\ 38. 1l\ 26.7l\ 3.3l\ 5.0ll 2. 7?. 6.27. 2.9% 10. 77. 

Periodo 89-A N = 331 

Op PRES CANU FlHO CISA ECO soc INAN CICO ING 

-----------------------------------------------------
1-3 279 76 22 73 66 150 38 188 100 

84.37. 23.07. 6.6li: 22.1% 20.5% 45.3% 11.5~ 56.8% ?•'J.27. 

1 161 48 5 13 11 22 5 35 ll 
54.71'. 14.5% l.Sll 3.97. 3.37. 6.6~ 1. 57. 10.6'9 3.3% 

últ 10 162 81 16 6 8 7 7 33 
3.0l'. 48.97. 24.51. 4.8'?. 1.8% 2.4~ 2. lll 2.1?. 10.07. 

Plantel. 7 •• I z t a P a 1 a p a '' 

Turno natu-t:.ino 

Período 88-A N = 299 

Op PRES CANU FIMO ClSA ECO soc INAN CICO 

l-3 221 212 166 180 118 
73.9% 70.9% 55.5% 60.27. 39.5% 

138 103 23 17 18 
46.27. 34.4~ 7.7% 5.7% 6.0% 

ú.lt 55 56 38 39 111 
18.4?. 18.77. 12. 7f. 13.0% 37.1% 
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Periodo BS-B N 311 

Op PRES CANU FIMO CISA ECO soc INAN CICO 

1-3 213 138 39 97 123 153 104 57 
68.SX 44.47. 12.2?. 31.2~ 39.SX 49.2~ 33.47. 21.57. 

1 143 104 3 12 12 20 8 9 
46.0~ 33.47. 1.0~ 3.9X 3.9~ 6.47. 2.6~ 2.97. 

ú.lt 25 66 103 24 13 3 24 33 
e.ox 27.7~ 33.1~ 7.7X 4.2?. 1.0~ 7.7X 10.GX 

Período 89-A N 306 

Op PRES CANU FIMO CISA ECO soc INAN creo 

1-3 257 95 59 141 129 104 89 50 

tllt 

Op 

1-3 

últ 

83.4X 30.9~ 19.2~ 45.BX 41.97. 33.8?. 28.97. 16.2?. 

174 65 12 
55.SX 21.17. 3.9~ 

14 117 65 
4.57. 38.0X 21.1~ 

20 
6.5?. 

13 
4.2?. 

14 
4.SX 

14 
4.5?. 

7 
2.3?. 

15 
4.97-

6 10 
l.g% 3.2X 

25 45 
8.1% 14.6& 

Plantel. 7 ••rztapalapa•• 

Turno Vespertino 

Periodo 88-A N 235 

PRES CANU FIHO CISA ECO soc INAN creo 

181 131 143 127 123 
77.0:5t 55.7X 60.97. 54.0% 52.37. 

90 66 23 26 30 
38.37. 28.!.7. 9.SX 11.17. 12.87. 

33 68 36 42 56 
14.0l': 28.9X 15.3~ 17.gr. 23.Sl': 
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Peri.od<> 89-A N 232 

Op PRES CANU FIMO CISA ECO soc INAN creo 

1-3 197 74 25 75 105 112 60 25 

últ 

Op 

84.9% 31.9% 10.8% 32.3% 45.3% 48.3% 25.9% 10.8% 

150 42 
64.7% 18.1% 

2 
0.9~ 

10 61 86 
4.37. 26.37. 37.1~ 

Periodo 09-B 

PRES CANU FIMO 

B 
3.4% 

15 
6.5% 

CISA 

10 
4.3% 

9 
3.9% 

ECO 

5 
2.2% 

5 
2.27. 

soc 

e 2 
3.4% 0.91. 

15 86 
6.5'7. 37 .1% 

N : 242 

INAN CICO 

1-3 202 &e 38 as ea 79 90 10 
83.8% 28.2% 15.8% 36.S?. 36.5% 32.81. 37.3~ 29.0% 

171 49 11 2 3 1 3 
71.0'7. 20.3'?. 4. G'?. o.a% 1. 27. 0.4% 1.2% 

Olt 9 71 66 9 11 17 18 40 
3.77. 29.5r. 27.43 3. 7l\ 4.67. 7 .1?, 7.5l\ 16.67. 

P l a n t e 1 1 O ºAeropuerto" 

Turno Matutino 

Periodo 86-B N 283 

Op PRES CANU FIMO C!SA ECO SOC INAN ING MAFI 

1-3 49 85 72 66 130 136 75 83 151 
17.3% 30.07. 25.4~ 23.3% 45.9% 48.1% 26.57. 29.37. 53.47. 

47 es o o o o o o 1s1 
16.67. 30.o% o.o% o.o% o.o?. o.ov. o.o~ o.o% 53.4% 

últ 64 133 o o o o o o 85 
22.6% 47,0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% O.O'?. 30.0% 
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Periodo 87-A N 260 

Op PRES CANU FIMO CISA ECO soc INAN INO MAFl 

------------------------------------------------------1-3 114 88 62 91 88 73 49 49 146 
43.8% 33.8% 23.81\ 35.0'll 33.8% 28.1% 18.8% 18.8~ 56.2% 

28 &2 9 26 13 9 6 1B B9 
10.811 23.811 3. 5% 10.0% 5.0% 3.5% 2.3% 6.97. 34.2,.. 

últ 25 58 62 35 13 15 25 44 21 
9.6% 22.3% 23.81. 13.5% 5.0'll 5.8% 9.67. 16.9% 0 .1~ 

Periodo BB-B N 229 

Op ·PRES CANU FIMO CISA EC0 soc INAN INO 
------------------------------------------------------

1-3 164 121 59 70 9:.! &5 49 67 
71.6'7. 52.8?. 25.8?. 30.6% 40.211 28.4% 21.411 29.37. 

91 71 3 14 23 8 6 13 
39.7:t 31.0~ 1. 37. 6.1% 10.0% 3.5"!. 2,67. 5.711 

\llt 16 63 38 19 6 13 2& 48 
7.0% 27. Sf. 1&.6?. 8.311 2.6'7. 5.n. 11,4% 21.0~ 

Periodo 89-A N 336 

Op PRES CANU FIMO CISA ECO soc INAN ING 

------------------------------------------------------1-3 249 162 79 123 125 86 89 95 
74.11. 48.2% 23.51. 36.6% 37.2'7. 25.6'7. 26.511 28.3% 

109 82 5 45 25 17 24 29 
32.4'7. 2.t..4,,. 1.5% 13.411 7 .4% 5.1% 7 .17. 8.6% 

ult 15 98 65 28 11 20 2& 73 
4.5% 29.2% 19.37. 0.37. 3.3% 6.0% 7.7"!. 21. 77. 
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Op 

1-3 

Ult 

Op 

Plantel 10 " A e r o p u e r t o •• 

Turno Ve29,pert~no 

Periodo BB-A N 235 

PRES CANU FIMO CISA ECO soc INAN ClCO 

181 !31 143 127 123 
77 .0% SS. 7ll 60.9~ 54.0% 52.3% 

90 66 23 2& 30 
38.3% 28.lll 9.Sll 11.lll 12.8% 

33 68 30 42 56 
14.0% 28.911 15.3% 17.9% 23.Bll 

Período 89-A N 232 

PRES CANU FIMO CISA ECO soc INAN CICO 

1-3 197 74 25 75 105 112 60 25 
84.9% 31.9% 10.8% 32.37. 4S.3~ 48.~7. 25.9% 10.8% 

1 1so 42 2 e 10 s a 2 
6.4.7% 18.1~ 0.97. 3.4% 4.3% 2.2% 3.4"7. 0.9% 

ólt 10 61 66 15 9 15 86 
4.3% 26.3~ 37.1% 6.5% 3.9~ 2.~% 6.57. 37.1% 

Periodo 89-B N 242 

Op PRES CANU FIMO CISA ECO soc INAN CICO 

1-3 202 &a 38 ea ee 79 90 70 

l'..llt 

83.8% 28.2% 15.8% 36.5% 36.5% 32.Bll 37.3% 2~.0% 

171 49 
71.0% 20.3% 

l 
0.4,;, 

9 71 66 
3. 7% 29. 5% 27. 4% 

11 
4.6% 

9 
3.7% 

126 

2 
o.ar. 

11 
4.6% 

3 
1.2% 

1 
0.4% 

3 
1. 2r. 

17 18 40 
7.lll 7.5% 16.6% 
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P 1 a n t e 1 1 1 "Nueva Atzocoalco .. 

Turno Matutino 

Periodo 86-A N = 160 

Op PRES CANU FIHO ECO soc 
------------------------------------------------1-3 156 57 38 116 113 

97.5ll 35.67. 23.B~ 72.57. 70.67. 

91 22 4 30 13 
56.97. 13.8:t 2.5:t 18.B:t 8 .17. 

últ o 17 102 13 16 
o.o:t 10.6ll 63.8~ 8.17. 10.0~ 

Período 86-B N = 180 

Op PRES CANU FIMO ECO soc 
------------------------------------------------1-3 175 61 61 123 120 

97.2?. 33.97. 33.97. 68.3V. 66.77. 

100 22 12 15 31 
55.67. 12.2ll 6.77. a.:m. 17.2:1 

alt 4 59 62 22 33 
2.2:t 32.8:t 34.4:!: 12.2:: 18.37. 

Periodo 87-A N 163 

Op PRES CANU FIMO ECO soc 
------------------------------------------------1-3 155 45 44 119 126 

95.1'7. 27.67. 27.07. 73.0~ 77.37. 

47 16 20 26 54 
28.87. 9.87. 12.3'7. 16.07. 33 .17. 

tilt 2 69 56 11 25 
1.2ll 42.3:t 34.4:t 6.7"; 15.3~ 
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Peri.odo 87-B N 51 

Op PRES CANU FIMO ECO soc 
------------------------------------------------

1-3 51 12 11 40 40 
98.1% 23.5?. 21.67. 78.4% 78.4'-

27 2 o 12 11 
52.9% 3.91': O.O?. 23.5% 21.6~ 

últ 1 18 21 l l 
2.0% 35.3:1 41.2% 2.0% 2.07. 

Periodo es-A N = 78 

Op PRES CANU FIMO ECO soc 
------------------------------------------------

1-3 73 28 25 53 SS 
93.6% 35.9?. 32.1% 67.9% 70.5% 

1 24 16 o 17 21 
30.87. 20.5% O.O% 21.8% 26.9'7. 

ú.l.t 3 20 35 7 13 
3 .e~. 25.6% 44.9'?.. 9.0?s 16. 7'7. 

Periodo 88-B N = 96 

Op PRES CANU FIMO ECO soc 
------------------------------------------------

l.-3 90 32 25 67 74 
93.B% 33.37. 26.0% 69.8% 77. l'?.. 

28 12 5 16 35 
29.2% 12.5'7. 5.2% 16.7% 36.53 

úl.t 2 40 32 7 15 
2.1% 41.7~ 33.3% 7.3% 15.6% 
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Peri.odo 89-A N = 105 

Op PRES CANU FIMO ECO soc 
------------------------------------------------1-3 94 51 29 70 71 

B9.S7. 4B.57. 27.67. 66.77. 67.6l\ 

20 29 6 19 31 
19.07. 27 .ól\ s. 71.. 18 .1l\ 29.5?. 

últ 4 35 35 9 22 
3.e?. 33.37. 33.3l\ B.67. 21.07. 

p ]. " n t e 1 1 1 .. N u e V .. A t z a e o a l. e Q .. 
Turno Vespertino 

Per:iodo B6-A N 122 

Op PRES CANU FIMO ECO soc 
------------------------------------------------1-3 121 24 15 101 105 

99. 2% 19.77. 12.37. B2.97. 86.1'7.. 

62 3 1 32 24 
S0.97. 2.57. o.al\ 26.27. 19.7~ 

alt 1 19 94 18 10 
O.B'?. 15.67. 68.97. 14.87. 8.27. 

Peri.oda B6-B N ; 120 

Op PRES CAtlU FIMO ECO soc 
------------------------------------------------1-3 120 34 30 88 89 

100.0l\ 2B.3% 25.07. 73.37. 74.2."T. 

57 13 2 15 33 
47 .5% 10.8% 1. 7% 12.Sll 27.5% 

i.Jlt 57 13 2 15 33 
47 .5ll 10.Bll 1. 7% l2.5ll 27.Sll 
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Periodo 87-A. N a 111 

Op PRES CANU FIMO ECO soc 
------------------------------------------------

1-3 109 29 31 83 B1 
9B.2ll 26.17. 27.9ll 7¿.er. 73.0Y. 

43 13 4 11 40 
36.7:1 11. 7l': 3.6!1 9.9% 36.0ll 

Ult ? ? ? 7 

Período 97-B N = 51 

Op PRES CANU FIMO ECO soc 
------------------------------------------------

1-3 51 16 14 36 37 
9B.1ll 31.4% 27.Sl'I 70.61'1 72.Sll 

20 5 3 e B 
S4.9~ 9.sn 5.9~ 15. 7-:t 15. 7'7. 

últ l 15 24 5 6 
2.0'7. 29.47. 47.1~ 9.Bll 11.a'f. 

Periodo 68-A. N 86 

Op PRES CANU FIMO ECO soc 
------------------------------------------------

1-3 83 22 24 63 66 
96.5'?. 25.6'."- 27 .911 73. 37. 7€>.7% 

20 17 2 24 23 
23 .• 3'."- 19.8% 2.31'. 27.9% 26.711 

Ult 1 30 35 5 15 
1.2:1 34.911 40.7:1 5.Bll 17.41\ 

1.30 
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Op 

1-3 

1'.!lt 

Op 

1-3 

últ 

Op 

1-3 

1'.!lt 

Perj_odo 88-B 

PRES 

62 
93.97. 

15 
22. 7'7. 

1 
1.5,.. 

CANU 

13 
19.7?. 

3 
4.5~ 

25 
37.97. 

Periodo 89-A 

PRES 

107 
93.0:> 

33 
28. 77. 

4 
3.5% 

CANU 

27 
23.57. 

9 
7.87. 

46 
40.0X 

FIMO 

13 
19.77. 

2 
3.07. 

31 
t..7.0X 

FIMO 

26 
22.67. 

7 
6.1?. 

49 
42.67. 

P l a n t e 1 1 6 

ECO 

53 
80 . .37. 

19 
28.SX 

6 
9.1~ 

ECO 

92 
80.0:I 

36 
31.37.. 

5 
4. 3?. 

N 

N 

.. T1áhuac 

66 

soc 

57 
86.47. 

27 
40.9?. 

3 
4.5% 

115 

soc 

93 
80.9'7. 

30 
26.1'7. 

11 
9.6% 

Turno Matutino 

Periodo 86-8 

PRES 

102 
62.6~ 

35 
21.s~ 

g 

S.57. 

CANU 

76 
46.6'7. 

28 
17.27.. 

54 
33.1% 

ECO 

73 
44.87. 

15 
9.27. 

13 
8.0% 

131 

soc 

53 
32.5?. 

5 
3.17. 

27 
16.6:1 

N 

INAN 

&7 
S:' .. 4'7. 

49 
30.1% 

27 
16.6:> 

163 

MAFI 

98 
60.1~ 

31 
19.07.. 

29 
17.8% 
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Periodo 87-A N = 172 

Op PRES CANU ECO soc INAN MAFI 
-----------------------------------------------------

1-3 77 68 115 116 35 105 
44.8~ 39.5'7. 66.97. 67.4?. 20.37. 61. 07. 

24 36 9 9 7 87 
14.0~ 20.97. 5.2?. 5.27. 4.17. 50.67. 

últ 18 47 7 16 66 18 
10.S?. 27.3~ 4.17. 9.37. 38.47. 10.57. 

Periodo 88-A N 13"• 

Op PRES CANU ECO soc INAN MAFI 
-----------------------------------------------------

1-3 65 99 126 98 14 
48.57. 73.97. 94.07. 73. 1'I 10.47. 

33 86 9 6 o 
24.67. 64.27. 6.77. 4 .S?.. 0.07. 

últ 27 23 3 8 73 
20 .1'1 17.27. 2.27. 6.0:1 54.57. 

Período 89-A N 127 

Op PRES CANU ECO soc INAN MAFI 

-----------------------------------------------------1-3 115 26 92 101 47 
90.67. 20.57. 72.47. 79.57. 37.07. 

91 7 10 4 15 
71. 77. 5.57. 7.97. 3.17. 11.ax 

últ 8 79 8 5 27 
6.37. 62.27. 6.3ll 3.97. 21.37. 
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Op 

1-3 

últ 

Op 

1-3 

Ult 

Op 

1-3 

ült 

Plantel. 16 '"TlAhuac•• 

Turno Vespertino 

Periodo 86-A 

PRES CANU 

60 
65. 2% 

43 
46.7% 

15 
16.3?. 

Período 86-B 

PRES CANU 

S6 
56.0% 

25 
25.0?. 

25 
25.0% 

Período 87-A 

PRES ("ANU 

FIMO 

33 
35.9% 

2 
2 .2% 

18 
19. 67. 

FIMO 

24 
24.0?. 

5 
5.0?. 

5.0% 

FIMO 

51 36 
4:::::!.5?. 30.0?. 

40 
32 .. 3?. 

? 

2 
l. 77. 

? 

CISA ECO 

S2 35 
56.57. 38.0% 

12 
13.0'l'. 

11 
12.0% 

CISA 

4 
4.3'1. 

11 
12.07. 

ECO 

N 92 

soc MAFI 

51 45 
55.4% 48.9% 

6 25 
6.S?. 27.27. 

7 30 
7.6% 32.6% 

N too 

soc MAFI 

51 58 54 58 
Sl.0% S8.0% 54.07. 58.0% 

16 
16.07. 

16 
16.0% 

CISA 

SS 
48.3,.. 

9 
7.5?. 

? 

133 

6 
6.03 

8 
8.0% 

ECO 

s 40 
8,0% 40.0% 

8 40 
B.0'7. 40.0'7. 

121 

soc HAFI 

63 SS 70 
58.3% s2.s% 70.8% 

7 
5.87. 

? 

5 
4 .2% 

? 

SS 
48.37. 

? 
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Periodo 88-A NA 69 

Op PRES CANU FIMO CISA ECO soc HAFI 
------------------------------------------------------

l-3 69 19 44 25 50 
100.0ll 27.5ll 63.8ll 36.27. 72.57. 

65 2 2 o o 
94.2% 2.9~ 2.97. 0.07. 0.07. 

últ o 31, 8 13 14 
0.07. '•9.3% 11.67. rn .ali 20,3-;; 

Periodo 89-A N 74 

Op PRES CANU FIMO CISA ECO soc HAFI 

------------------------------------------------------l-3 49 26 19 31 '·3 54 
66.2:1 35.17. 25.77. 41.97. se.ir. 73.07. 

45 23 2 o 3 l 
60.8:1 31.1'7. 2.77. 0.07. 4 .1?. 1. li?. 

ólt 12 32 23 4 1 2 
16.2% 43. 2'?. 31.1'?. 5.4l!. 1.47. 2. 7:¡, 
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ANEXO DOS 

E~te anexo contiene los datos sobre inscripciOn, ausentismo y 
reprobaci6n·en los cursos de las asignaturas optativas de quinto 
semestre, observad~s en los períodos anteriores y posteriores a 
la implantaciOn de la optatividad. Los periodos anteriores y 
posteriores considerados en cEoda caso son los que eparect'!n en la 
Tabla a. 

Tabla B. Periodos anteriores y poster~ores a la implantación 
da la optatividad por plantel. 

Pl. Anteriores Poeterioree 
---------------------------------------------------------

1 84A a4a as A asa a&A a&8 87A 878 88A 
2 84A B4a BSA 858 a6A a68 87A 878 88A 
4 85A asa a&A 86a a7A a7a aaA 
5 84A a48 as A ase 86A a7A B7a ea A 
6 848 8SA 858 86A 86a 87A a7B aaA 
7 85A asa a6A a5a 87A a7B BBA 
a 838 a41\ a4B as A 858 B6a B7A 878 88A 
9 848 8SA 858 86A 8fB 87A a7e 88A 
10 838 848 aSA 858 SEA 868 87A 878 saA 
11 838 84A 84a 8SA 8!:8 86A 86a 87A 878 B8A 
12 84A 848 8SA 858 86A 868 f17A 878 88A 
13 838 84A 848 85A 858 86A f168 87A 878 88A 
15 838 84A 848 BSA 858 878 (..;SA 

16 838 84A 848 85A 858 868 PA 87a SBA 
18 83A 838 84A 848 8SA 86A 868 87A 878 88A 
19 838 84A 848 8SA 858 86A e6B 8lA 878 88A 
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El anexo esté compuesto por 16 cuadros correspondientes los 
siguientes planteles: 1, 2, 4, S, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 
16, 19 y 19. Las fuentes de las que se ha obtenido esta informa
ción son los siguientes: 

Reportes de Acreditación por Materia-Plantel (Colegio 
de Bachilleres, Di1·ección de Programación, 1983-A, 
1983-8, 1984-A, 198-4-8, 1985-A, 1985-8, 1986-A, 1986-B, 
1967-A, 1967-B y 1968-A). 

A partir del arreglo que ea muestra en la Figura A, se procedió 
(para cada optativa de cada plantel) 

1. Sumar las cifras de alumnos inecritos, ausentes y re
probados de los cinco periodos anteriores y extraer de 
ahi los porcentajes de ausentes y reprobados. 

2. Sumar las cifras de alumnos inscritos, ausentes y re
probados de los "n" periodos posterior-es y extraer de 
ahi los porcentajes de ausentes y reprobados. 

J. Obtener el re~ultado de le diferencia de loa porcenta
jes de ausentes y reprobados de periodos posteriores 
menos los de per!odoa posteriores. 

Asi, los cuadros en este anexo~ representan el número (N) de 
alumnos inscritos en cada asignatura (asig), los porcentajes (7.) 
respectivos de ausentes y reprobados, asi como las diferencias 
(dif) identificadas (en estas últimas dos variables) entre los 
periodos anteriores (ant) y los posteriores (pos). 
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p l a n t e l E l R o B " r 1 o .. 
INSCRIPCION (N) AUS!!NTISMO (%) REPROBACION (7.) 

as1g ant pos ant pos dif ant pos dif -------------- ------------------- -------------------
PRES 2089 1248 8.07. 8.37. 0.37. 50.6% 41.4~ -9.2?. 
CANU 1431 1041 8.7% 9.3% 0.6% 57.0l\ 49.4'7. -7.6% 
FIMO 948 533 4.9% 6.Bl\ 1.9~ 25.9~ 13.1'7. -12.8% 
CISA 379 306 9.5% 14.4% 4.97. 18.7% 21.6% 2.87. 
ECO 548 732 3.3% 7 .17. 3.8'7. 18.87. 17.67. -1.27. 
soc 796 567 4.9% 3. 7% -1.27. B.4'r.. 2.lll -6.3% 
INAN 428 574 4,0% 5.2r. 1. 3'7. 4.2% 12.n. B.5% 
CICO 1193 948 4.07. 6.87. 2.7% 18.4X 13 3% -5.17. 
ING 382 415 5.07. 6. 57. 1. 5% 13.1~ 18 .1'7. s.o?. 

-------------- ------------------- -------------------

p 1 a n t e 1 2 .. c 1 e n M e t r o s .. 
INSCRIPCION (N) AUSENTISMO (l\) REPROBACION (7.) 

asig ant pos ant pos dif ant pos dif 

-------------- ------------------- -------------------
PRES 1716 1778 9.0l\ 9.2% 0.2% 26.7% 33.3% 6.6% 
CANU 1684 1115 21.9% 30.17. 8.2% 37.9% 36.0% -2.0% 
FIMO 840 600 7.5~ ').2~ j. 73 13.9~ 15.0'7. 1. 1'?. 
CISA 392 496 6.4% 5.8% -0.57. 19.9'7. 17 .3'7. -2.6% 
ECO 531 877 8.73 10.37. 1. 6'7. 0.43 0.8% 0.4% 
soc 911 616 5.7% 5.8% 0.17. B.5% 6.77. -1.8% 
INAN 459 384 2.0:r. 2.1% -0.7% 12.47.. f.L6~ -3.8% 
CICO 1350 1111 5.3% 4.73 -0.6% 8.B'?. 7.5% -1.4% 
ING 467 289 5.8% 9.n 3.9% 10.7~ 17.0?.. 6.3% 

-------------- ------------------- -------------------
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p l Q n t e l ,, .. e u l h u " e 6 n .. 

INSCRIPCION (N) AUSENTISHO (7.) REPROBACION (7.) 

as:tg ant pos ant POS dif ant pos dif 

-------------- ------------------- -------------------
PRES 468 300 10.37. 9.n -0.6'7. 36. 1~~ 36. 0% -0.1% 
CANU 1879 627 15.57. 19.57. 4.07. 42. 77. 49.9~ 7.27. 
FIMO 709 263 7.S7. 8.4~ o .6% 12. 07.. 9. $7. -2.57. 
CISA 337 413 11.9h 4.LtX -7.5Y. 26.7% s. 8~ -20.9% 
ECO 1732 602 7.47. 9 .17. l. 77. z3 .o?. 20. 1?. -2.97. 
soc 762 405 4. 7~ 5. 7% 1. o~: 6. ª" 9 .17. 2.37. 
INAN 397 217 3.57. 6.97. 3.47. 8.87. 7.4% -1. 47. 
creo 1273 sso 11.n 10.s~ -1.2?. 34. 47. 8.9~ ··25.57. 
ING 374 277 2. l:t 6.57. 1+,4% 4. 8'7. 1. 87. -3.0'7. 

-------------- ------------------- -------------------

p l Q n t e 5 .. s Q t e l i t e " 

INSCRIPCION (N) AUSF.NTISHO (7.) REPROBACION (7.) 

asig ant pos ant POS dif ant pos dif 

-------------- ------------------- -------------------
PRES 2344 1048 6.2'7. 7.9?. 1. 7'7. 28.5ll 19. 8'7. -8.87. 
CANU 1416 714 8.57. 15.3:\ 6.7?. 43.6~ 38.2-;¡ -5.47. 
FIMO 1161 420 5.4ll 6.77. 1.27. 27.0ll 32.6~ S.67. 
CISA 586 469 6.0?. li't .9~ 9. 0'7.. 20. :.~ ::c . .:.:: 6.3% 
EC"O scc; 538 2 .7~- 5.27. 2.63 5. 7~~ 2s. s~: 20.2~ 
soc 1051 786 2.97. 4.S7. l .6?~ 2.07. 3 . .t.3 !. .4i': 
INAN 4¿5 .253 7.0~ 7 .rn o. 1~' 6.3~ 10.7% 4.4~ 
creo 1568 1113 6.7h 4. 77. -2.0~ 11.4~ e .1?. -3.37. 
ING 461 416 13.0'7. 4.37. -8.77. 19.3~ 7.9?.. -11 .47. 

-------------- ------------------- ---- --- ·-· -- ----- ---
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asig 

PRES 
CANU 
FIMO 
CISA 
ECO 
soc 
INAN 
CICO 
INO 

asig 

PRES 
CANU 
E.CO 
soc 
INAN 

P l a n t e 1 6 

INSCRIPCION (N) 

ant 

1799 
875 
809 

885 
394 

1265 
382 

pos 

1269 
597 
408 
175 
174 
499 
453 
787 
319 

"Vicente Guerrero" 

AUSENTISMO (ll) 

ant 

9.61' 
13.37. 
4.17. 

4.97. 
4.87. 
3.47. 
9.47. 

PO• 

S.Oll 
10.9~ 
4.7ll 

l8.9ll 
6.9ll 
6.07. 
5 .17. 
4.37. 

12.57. 

dif 

-4.77. 
-2.47. 

0.67. 

1. 27. 
0.37. 
0.97. 
3. lf. 

REPROBACION (%) 

ant 

19.67. 
23.27. 
18.8% 

12.2f. 
6.17. 
1. 77. 

23.8f. 

pos 

25,7'7. 
39,57. 
22.8% 
5.77. 
o.o:<. 

16.27. 
3.1?. 
5.87. 

17. 27. 

d1f 

6 .17. 
16. 37. 

4.0Y. 

4.0ll 
-3.07. 
4.2~ 

-6.67. 

P1antel 7 " I z t a p a l a p a '' 

INSCRIPCION (Nl AUSENTISMO (7.) REPROBACION (7.) 

ant pos ant pos dif ant pos dif -------------- ------------------- -------------------
883 497 7.1'7. 6.6ll -0.57. 30.9ll 5o.s7. 19.6?. 
423 450 5.97. 13.1'7. 7.2'7.. 37.4'7.. 42.9!'t 5.Sl'. 

1:40 !:iC4 G. 2i!. s.2:: -l. o:: ~.!1?.. !O.!~ 1.8~ 
13S1 480 6.S};. S.87. -0.7?. 21. 77.. 15.67. -6.0'7.. 

371 334 12. 9% 6.97. -6.17. 10.0'7. 10. 27~ o .2?. 
-------------- ------------------- -------------------
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P 1 a n t e 1 a " e u a J i m a 1 p a " 

INSCRIPCION (N) AUSENTISl10 (%) REPROBACION (ll) 

asig ant pos ant pos dif 8.nt pos dif -------------- ------------------- -------------------PRES 1016 1094 8.7% 9.7% 1.0ll 42.5% 32.8:1 -9. 7% 
CANU 335 363 9.6% 11.6% 2.0ll 51.3~ 43.0?. -8.4% 
FIMO 304 283 B.2:1 S.7?. -2.6% 28.9?. 11. 7?. -17.3% 
ECO 6S8 615 4.4~ 12.5% 8. lll 9.6% 7 .51. -2.1?. 
soc 642 628 6.2% 4.5% -1.8% 10 .3% 4 .6?. -5.7% 

-------------- ------------------- -------------------

p l. a n t e l 9 .. A r " g 6 n .. 
INSCRIPCION (N) AUSENTISl10 (%) REPROBACION (ll) 

asig ant pos ant pos dif ant pos dif 
-------------- ------------------- -------------------PRES 1969 1092 8 .1% 9.8:1 1. 77. 29.7?. 30 .9~ 1. 2% 

CANU 1044 sos 9.3% 10. lll 0.8% 49.2?. 37 .1~ -12.17. 
FIMO 495 2SS 7.9~ 9.5~ 1.6% 27.S:I 24 .9~ -2.6% 
CISA 526 sos 6.8?. 10.7?. 3.83 13.S?. 11. 57. -2.0?. 
ECO 1408 771 6.0ll 7.5~ 1.5% 7.7:1 18. 77. 11.0ll 
soc 1390 699 3.Sll 3.9% 0.3:1 s.sll 7 .6?. 2.ox 
INAN 393 262 7.9% 3.8% -4.1% S.9% 1.9?. -3.9% 
CICO 28 436 O.Oll 8.3:1 3.6?. 8.3% 

-------------- ------------------- -------------------

140 



)) ) )) )) )) )) ) )) )) ) ) )) )) ) ) ) ) )) ) )) )) )) )) ) ) )) ) ) )) ) ) )) ) ) )) )) )) )) )) ) )) ) 
(( ( ( ( (( (( (( ( ( ( ( ( ( ( (( ( ( ( (( ( ( ( ( (( ( (( (( (( ( ( ( ( ( ( (( ( (( ( ( (( ( ( (( ( ( (( (( (( 

p l a n t e l. 1 o .. A e r o p u e r t o .. 
INSCRIPCION (N) AUSENTISMO (%) REPROBACION (?.) 

asig ant pos ant pos dif ant pos dif 

-------------- ------------------- -------------------·PRES 863 608 7 .2% 6.9% -0.37. 28.97. 22.2% -6.67. 
CANU 992 831 lZ.G~ 12.4l\ -0.2% 38.4ll 40.2% 1.8% 
FIMO 878 511 7.rn 5.1% -2.0% 17. 7% 19. 0% 1.3~ 

CISA 657 477 4.1% 5.7% 1.6% 4.9% 15.7% 10.97. 
ECO 1882 782 6.7% 7.7% 0.9% 29,0f. 21,,2~ -4.8% 
soc 1344 624 5.0% 5.0r. 0.8% 14 .9?. 19.2% 4.3% 
INAN 751 469 7.77. 8.5?. 0.8% 35,67. 11.7% -23.8% 
ING 730 445 5.3% 7.2% 1.8% 12.37. 10.S~ -1.57. 

-------------- ------------------- -------------------

P l a n t e l 1 1 " M u e v a A t z a e o a l e o •• 

INSCRIPCION (N) AUSENTISMO (%) REPROBACION (%) 

asig ant pos ant pos dif ant pos dif 
-------------- ------------------- -------------------

PRES 1419 1667 12.5% 13.7?. 1.1% 36.9% 41. 2?. 4.2% 
CANU 358 500 14.2% 16.0f. 1.8% 41 .67. 44.0~ 2.4% 
FIMO 311 424 10.3% 18.9% 8.6% 20.3?. 24.37, 4.0% 
ECO 943 1008 7.3% 9.9?. 2.6?. 12.7?. 24.8% 12.1?. 
soc 903 988 5.0% 5.8% 0.8% 9. 57. 17. g-¡; 8.4% 

-------------- ------------------- -------------------
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asig 

PRES 
CANU 
FIMO 
CISA 
ECO 
soc 
INAN 

a~ig 

PRES 
CANU 
ECO 
soc 
INAN 

Plantel. 

INSCRIPCION (N) 

ant 

1452 
765 
30B 
334 
957 
95B 
341 

pos 

1372 
7611 
389 
742 
761 
613 
407 

2 "ftetzahualc6yotl•• 

AUSENTISMO ( % ) 

ant 

9.6% 
11. 91. 

S.21. 
6.0% 
6.0% 
7.1% 

10. 0% 

pos 

11.7'?. 
11.3'?. 

5.4'7. 
5.9?. 
B. lll 
B.21\ 
6.6% 

dif 

2,2% 
-0.6% 

0.2?. 
-0.11\ 

2.2% 
1. 1'7. 

-3.3?. 

REPROBACION ( '?.) 

ant 

38.6% 
49.6% 
19.8.,. 
31. l'?. 
24.3'?. 
28.67. 

6.5'?. 

pos 

32.9'?. 
43.9'?. 
26.7'?. 
11.9'?. 
19. l '?. 
7.2.8'?. 

l.Sl'. 

di! 

-5.6'?. 
-4.9?. 
6.9?. 

-19.3% 
-5.3~ 
-5.Bl'. 
-5. O?. 

P1antel 1.3 ••Tepepan-Xochimi1co 

INSCRIPCION (N) AUSENTISMO ('?.) REPROBACION (%) 

ant pos ant pos dlf ont pos dif 
-------------- ------------------- -------------------1414 1309 6.7?. 5.7'?. -l. l'?. 20.01\ 24. 51\ 4. 57. 

421 491 15.0?. 7.3'?. -7 .6% 43.0'7. 33.2?. -9.Bl\ 
997 970 8.41t 5.2% -3.Z?. 20.8% 6.4% -14.31. 
959 917 5.9% 7.2% l. 3?. 16. l'?. 14. 3'& -l. 81\ 
395 508 1.0.4'7. 9.3'?. -1.1 '7. 21.0'?. 8.5% -12. 57. -------------- ----------------~-- -------------------
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asig 

PRES 
CANU 
soc 
CICO 
ING 

asig 

PRES 
CANU 
FIMO 
CtSA 
ECO 
soc 
INAN 

P 1 a n t e 1 

rtlSCRIPCION (N) 

ant 

1461 
1457 
1340 

p 1 

pos 

370 
223 
290 
332 
125 

a n 

INSCRIPCION (N) 

ant pos 

--------------164 182 
370 470 
190 187 
165 175 
500 582 
500 614 
162 172 

--------------

t 

1 5 "Contreras •• 

AUSENTISHO (l\) 

ant pos 

6.87. 16.21\ 
6. 71\ 17 ,51\ 
3.97. 6.61\ 

e 1 l 6 

7.21\ 
7.21\ 

.. 
AUSENTISMO 

ant pos 

T 

dlf 

9.4'7. 
10.8'7. 

2. 71\ 

1 6 

(7.) 

dif 

-------------------
6.77. 1.67. -5.17. 
7.67. 14.37. 6. 77. 
6.41\ 9,11\ 0.7X 
4.97. 3.411 -1.411 
5.47. s.27. -0.211 
5.07. 6.2% 1.27. 
6.27. 20.9?. 14.87. 

-------------------
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REPROBACION (l\) 

ant 

23.1'7. 
25. 71\ 

2.61\ 

.. e .. 

pos 

30. 01\ 
31.Bl\ 

5,51\ 
16.31\ 
19.21\ 

REPROBACION 

ant pos 

dif 

6.97. 
6.2'.5'; 
2,91\ 

(7.) 

dif 

-------------------17. 711 41.27. 23.511 
40.31\ 50,41\ 10.27. 
17.9?. 57.87. 39,9X 
17 .8% 29. 71\ 11.9% 

6.4'7. 4.51\ -1..9% 
5.2?. 11. 47. 6.2% 

30.9?. 29. 77. -1.2% 
----------- --------
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P l a n t e l 1 e T l 1 1 h u a e a - A t z e a p o t z a l e o 

asig 

PRES 
CANU 
CISA 
ECO 
soc 
CICO 

asig 

PRES 
CANU 
ECO 
soc 

!NSCRIPCION ( N) 

ant 

421 

1023 
566 
391 

pos 

561 
69 

494 
400 
596 
840 

ant 

10.1ll 
5.3:\ 
6 .1ll 

pos 

15.5ll 
43.6% 

4.0ll 
18.3?. 

7.0ll 
8.7% 

dif 

s.2:i: 
1.67. 
2.6ll 

REPROBACION (%) 

ent 

22.3ll 

30.S'l!; 
L6ll 
4.rn 

Pos 

32.7% 
40 .41. 

S.5% 
21.6?. 
10.4% 

7 .ar. 

dif 

10.4:1 

-a. 7% 
e.si: 
2.9% 

P l a n t e 1 19 .. Ecatepec" 

INSCRIPCION (N) AUSENTISHO (%) REPROBACION (7.) 

ant pos ant pos dif ant pos dif 

-------------- ------------------- -------------------
473 542 8. O?. 11..8~ 3.s:: 31.9~ 26.lt~ -5.5% 
489 .451 13.1~ 19.311 6.2% 54.6!1 43.57.. -11. 1% 

11&5 941 3.5% 7.47. 3.9% 13.57. e.ali -4.97. 
688 766 3.6ll 7.3ll 3. 77. 2.9?. 5. 7% 2.sll 



ANEXO TRES 

Encuesta de Opinión de los Alumnos acerca las Materias 
Optativas (Colegio de Bachi1leres: CEPAC, 1984). 

los 
La 

Tratese de los mismos datos que estAn expue&toa en la Tabla 15. 
si bien, dado que ésta contiene demasiada información se ha 
considerado oportuno seccionarla en cuatro tablas, mismas que 
aqui se presentan. 

Porcentaje de alumnos que opina que la materia es 
útil para loa ~ profesionales. 

Materia 

Calculo Numérico 
Ing1és 
Ciencias de la Salud 
Probabilidad y Estadistica 
Fisicil Moderna 
Economia 
Ciencias de la Comuniaci6n 
Hatematicas Financieras 
Sociología 
Introducción a la Antropologia 
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87.21. 
77 .5% 
74.67. 
70.41. 
69.n 
67 .17. 
63. 7~ 
59.07. 
57 .1% 
36.11. 
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Porcentaje de alumnos que opina que la materia es ótil 
para capacitación ~ ~ trabajo. 

Materia 

Inglés 
Mateméticas Financieras 
calculo Numérico 
Ciencias de la Comunicación 
Economia 
Ciencias de l~ Salud 
Física Moderna 
Probabilidad y Estadistica 
Sociologia 
Introducción a la Antropologia 

70. 3% 
57. 0% 
51. 17. 
lt8.S?. 
'•7 .97. 
1,4. 77. 
42. 911 
41. 6?. 
37. 2% 
14. 5% 

Porcentaje de alumnos que opina que 1a matería es t1til. 
para la formación en cultura general. 

Materia 

Introducción a la Antropología 
socioloia 
Ciencias de la Comunicación 
Física Moderna 
Ciencias de la Salud 
Economía 
Inglés 
calculo Numérico 
Probnbilidad y Estadistica 
Matemáticas Financieras 
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90 .5% 
73.6% 
67 .0% 
65.83 
61.ltf. 
56.0~ 
54.1~ 

47 .9% 
42.Bll 
30.0% 
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Porcentaje de a1umnos que opina que 1a materia es 
útil para ~ ~ª 

Materia % 

Ciencias de la Comunicación 
Ciencias de la Salud 
Sociología 
Economia 
Inglés 
Probabilidad y Estadistica 
Introducción a la Antropología 
Cálculo Numérico 
Fisica Moderna 
Matemé.'ticas Financieras 

~47 

76.6% 
70.61. 
60.2% 
45.2~ 
36.91. 
29.7% 
25.31. 
25.31'. 
22.3% 
21.0% 
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