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ANEXOS 



INTRODOCCION. 

El tema que se desarrolla en este trabajo de 

investigación se vincula con nuestra práctica docente y fue 

seleccionado después de varias reflexiones y de análisis 

realizados acerca de nuestra actividad en el aula. A partir 

del tratamiento que se da de el se muestra la importancia y 

neceeid¡u1 de la enseñanza de la filosofia en el 

bachillerato. 

Esta investigación es un medio que posibilita 

reflexionar filosóficamente acerca de la forma en que se ha 

impartido la filosofia, al rescatar la experiencia sobre su 

enseñanza y apr~ndizaje. De igua:~ manera permite plantear 

una propuesta de qué y cómo enseñar filosofia en el nivel 

medio superior. 

Este trabajo pretende hacer de nuestra práctica 

educativa un objeto de reflexión filosófica, al buscar ser 

congruentes con la filosofia que transmitimos y con los 

procedimientos especificas que empleamos al realizar esta 

actividad en nuestros centros de trabajo, los colegios de 

Bachilleres y de Ciencias y Humanidades. 

Por ello la enseñanza de la f ilosof ia implica una 

reflexión sobre qué y cómo enseñar. Ante lo cual 

consideramos que la forma de trasmitir un contenido 

filosófico debe estar fundado filosóficamente. 

Partimos de la necesidad de enseñar filosofia en el 

bachillerato, dado que es esencial para la formación de 

l 
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nuestros estudiantes, pese a las dificultades en su 

transmisión y asimilación, pues contribuye a la constitución 

de una actitud critica, reflexiva y consciente. Actitud que 

les permitirá comprender su realidad e incidir en los 

cambios o transformaciones que ella requiera. 

Consideramos que la enseñanza de la f ilosofia no sólo 

es repetición de sistemas filosóficos, sino, 

fundamentalmente, propiciar actividades que posibiliten 

actitudes filosóficas: enseñar filosofía para impulsar una 

actitud critica y reflexiva y no una mera repetición de 

datos que c:onduciria a una memorización y acumulación sin 

sentido de información, negando la esencia del quehacer 

filosófico. 

De nuestra experiencia como docentes de la filosofia y, 

sobre todo, por las dificultades teóricas y didácticas a las 

que nos hemos enfrentado dentro de u~ marco institucional, 

surgió la necesidad de buscar respuestas a los problemas que 

se presentan en el qué enseñamos y cómo enseñamos. De ahi 

que esta situación nos lleve a proponer tí.lternativas sobre 

qué y cómo enseñar filosofia. 

No sólo pretendemos detectar los problemas y 

analizarlos, sino plantear una propuesta de contenidos 

filosóficos, de actitudes y actividades de enseñanza para 

la trasmisión de éstos. 

El proceso de enseñanza de la filosofia puede 

estudiarse desde diferentes ángulos, nosotros lo hacemos 

desde la perspectiva filosófica, lo cual implica un doble 



compromiso: la filosofia nos permitirá los mecanismos o 

procedimientos de reflexión respecto del ámbito educativo, y 

reflexionar criticamente sobre qué estamos enseñando y cómo 

lo estamos haciendo. Asi, el docente de la filosofia no sólo 

debe enseñar, sino que también debe reflexionar e investigar 

sobre su actividad como tal, convirtiéndose en un 

investigador educativo. 

Nuestra investigación parte de la importancia y la 

necesidad de enseñar filosofía en el bachillerato, al 

establecer la vinculación entre filosofia y sociedad. 

Partimos de un tiempo especifico: la década de los ochenta, 

aunque nos remontamos a la de los setenta para comprender 

las circunstancias que posibilitarán el surgimiento de los 

colegios de Bachilleres y de ciencias y Humanidades. 

Analizamos sus modelos educativos porque en ellos realizamos 

la actividad de enseñar filosofía y, además, esto nos 

permite rescatar nuestra practica educativa. 

Todo proceso educativo implica la relación triádica: 

docente-alumno-contenidos. El análisis del perfil del 

docente y del alumno rebasa nuestras perspectivas de 

investigación por lo que nos concentramos en el análisis 

filosófico del tercer elemento: los contenidos. El hecho de 

no centrar nuestra reflexión en los sujetas del proceso 

educativo no implica su exclusión en forma absoluta, en 

ocasiones haremos referencia a ellos para comprender la 

enseñanza de la filosofía. 



El supuesto que nos guia es el siguiente: la enseñanza 

de la filosofía en el bachillerato es indispensable para la 

formación de actitudes reflexivas y criticas en el 

estudiante, permitiéndole integrar una concepción del mundo 

fundada filosóficamente, la cual le dará una comprensión de 

si mismo y del mundo que le rodea que hará asumirr una 

posición consciente ante su realidad y poder incidir en su 

transformación. 
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Esta hipótesis la planteamos a partir de nuestras 

vivencias como docentes de la filosofia y del conocimiento 

sobre la experiencia de cómo la filosofia ha sido 

erróneamente transmitida, en la mayoria de las casos, como 

una simple repetición y memorización de los sistemas 

filosóficos representativos de la historia de la filosofía. 

Se castró la esencia del quehacer filosófico: el desarrollo 

de una actitud reflexivo-critica y la toma de posición 

consciente ante si mismo y el mundo en el que vive. 

Nuestra investigación se desarrolló desde dos aspectos: 

el teórico, donde manifestamos nuestra posición ante la 

filosof1a y su enseñanza desde la corriente de la filosofia 

de la rrcoración latinoamericana; y, el vivencial, nuestra 

experiencia como docentes de la filosofia. De esta manera, 

integramos formación filosófica y experiencia profesional. 

Hemos recabado información que fundamenta nuestra posición, 

y rescatado otras experiencias de algunos docentes de la 

filosofía en nuestros centro de trabajo y, por supuesto, la 

propia. 
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El trabajo de investigación que ·presentamos persigue 

los objetivos de: 

- reflexionar filosóficamente acerca de la necesidad de 

enseñar filosofia en el bachillerato: 

- reflexionar filosóficamente sobre la práctica educativa, 

es decir, convertir la práctica docente en objeto de estudio 

filosófico,· y, 

fundamentar filosóficamente una alternativa sobre qué 

contenidos filosóficos y mediante que procedimientos 

didácticos transmitirlos. 

La estructura del trabajo se constituye en cuatro 

capitules, a saber: 

I. Filosofia y educación. En este apartado se caracterizan 

los elementos teóricos-conceptuales. A partir de ellos 

analizaremos los que intervienen en el proceso educativo. 

Planteamos nuestra posición filosófica respecto a categorias 

como: filosofía, 

caracterización 

educación, ser humano y sociedad. De esta 

contextualizaremos la educación media 

superior y la enseñanza de la filosofia en este nivel. 

II. Análisis comparativo de los modelos educativos del 

Colegio de Bachilleres y del Colegio de Ciencias y 

Humanidades. En este capitulo se caracterizan los modelos 

educativos de estas instituciones comparándolas entre si 

para determinar sernej anzas y diferencias. Se abordan los 

origenes y desarrollo, asi como los objetivos generales de 

cada modelo educativo; se describen los planes de estudio 

para ubicar las áreas de conocimiento donde se encuentra la 
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materia de filosofia; y finaliza sobre la importancia y 

actualidad de estas instituciones en la sociedad mexicana 

actual. 

III. Análisis de la enseñanza de la filosofia en el Colegio 

de Bachilleres y en el colegio de ciencias y Humanidades. 

Desde una perspectiva psicológica y filosófica se trata a la 

enseñanza de la filosofia en el CB y el CCH. Desde aquéllasa 

partimos para mostrar la importancia y necesidad de la 

enseñanza de la f ilosof ia en la formación del estudiante de 

bachillerato. Las teorias psicológicas que referimos como 

marco conceptual son las de Piaget y Erikson. En el ámbito 

filosófico nos apoyamos en la corriente filosófica conocida 

como filosofia de la liberación latinoamericana. De lo 

anterior, pasamos a la ubicación de ésta dentro de los 

planes de estudio en ambas instituciónes, lo que permitió 

conocer los programas que organizan - los contenidos 

filosóficos 

transmisión. 

que se enseñan y las propuestas para su 

IV. Una alternativa para la enseñanza de la filosofia en la 

educaclón media superior. Basándonos en la experiencia dé la 

enseñanza de la filosofia en el CB y el CCH, hacemos una 

propuesta sobre el sentido y los criterios con los cuales se 

podrán seleccionar contenidos que propician actitudes de 

reflexión filosófica; asi como una estrategia pedagógica. 

Los contenidos filosóficos a enseñar se organizan en tres 

secciones que pueden ser considerados como futuras unidades 

en un programa y ellos provienen de la filosofia de la 



liberación latinoamericana. La r.1etodologia que proponemos 

para impartir dichos contenidos se sustentan provienen en la 

metodologia participativa, cuyo origen está en la educación 

de adultos. 

Nuestra propuesta no pretende ser un programa, en un 

sentido formal, pues su elaboración involucraría a varios 

sujetos de niveles directivos y docentes interesados y 

capacitados para construirlo. Asi, las actividades tendrian 

que realizarse en forma periódica, a la vez que mantener 

comunicación continua con diferentes expertos tanto en lo 

referente a contenidos como en lo relativo a aspectos 

didácticos. 

En nuestro caso, sólo pretendemos iniciar la reflexión 

sobre qué y cómo enseñar filosofia en el bachillerato; 

fundamentar los contenidos que consideramos necesarios para 

motivar la reflexión filosófica en el estudiante; y rescatar 

la experiencia que hemos tenido en este nivel educativo. 

consideramos que lograrlo en el presente trabajo es un gran 

avance. 

En las conclusiones exponemos los resultados obtenidos 

en el proceso de nuestra investigación, asi como las futuras 

lineas de investigación en la enseñanza de la filosofia en 

el nivel medio superior. 
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I FILOSOFIA Y EDUCACION 

1.1 caracterización de la tilosotia 

cuando abordarnos qué es la filosofia y tratarnos de 

caracterizarla nos enfrentamos a varias dificultades: ¿cual 

es la mejor forma de abordarla?, ¿qué perspectiva tomar 

respecto a ella?, ¿cuál es su función? A estas 

interrogantes y muchas más encontramos rnültiples y 

respuestas, cada una de ellas con su fundamento teórico y su 

razón de ser. En este sentido la filosofia tendrá múltiples 

acepciones. 

De las diferentes formas de abordar . a la filosofia 

nosotros explicitaremos tlnicamente dos: en primer lugar, 

aquella que la trata en cuanto a lo que ella es en si misma, 

como un modo del saber humano con caracteristicas propias, 

como un saber teórico, contemplativo y totalizador que lo 

hace diferente a otros modos del saber. En segundo lugar, 

aquella que la trata como una actividad teórica en estrecha 

vincÚlación con la práctica, aqui se concibe a la f ilosofia 

como creación en cuanto a su función social: 

"La filosofia no sólo puede ser 
interpretación del mundo es también 
transformadora de éste. La actividad 
filosófica está basada en una actividad 
teórica, consciente, interpretativa basada 
en la práctica. "No hay práctica 
verdaderamente transformadora sin apoyarse 
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en un conocimiento o intepretación de la 
realidad que se quiere transformar" (1) 

Desde sus origenes la filosofia ha sido producida como 

saber teórico-especulativo, creando sistemas de 

interpretación totalizadores de la realidad separados de la 

actividad práctica. Es a partir de Hegel (quien construye el 

Ultimo sistema filosófico) que encontramos una diseminación 

de la filosofía. Sigue haciéndose filosofia pero es 

indudable que para caracterizarla la debemos considerar en 

relación con otras formas del saber: ciencia e ideologia y 

en relación con un contexto socio-histórico determinado. Las 

nociones que surgen tomando en cuenta esta relación la 

encontraremos en el Siglo XX en las filosofías 

contemporáneas. 

Después de Hegel, la filosofia no puede sólo concebirse 

como saber totalizador. La pregunta sobre ¿qué es filosofía? 

·ya no debe plantearse en aras de un esencialismo, sino 

buscando sus fines o funciones al interior de la sociedad. 

Lo que interesa saber sobre filosofia es su para qué, su 

cómo y no sólo saber qué es. Concebida de esta manera, 

estamos dando cuenta de lo que ella hace, en cuanto a cómo 

lo hace, cuál es su función social, su para qué. Se 

considera como una actividad dinámica y en constante 

transformación, tomándola como creación apelando a la 

responsabilidad que tiene ella ante si misma y ante la 

comunidad en la que fue oreada. 

l.- s;;:i:. SANCHEZ VAZQUEZ, Adolfo. "El punto de vista de la 
práctica en la filosofía" en ~ marxistas sabre 
filosofia ~ ideoloqia. España, Océano, (S.A.), p.17 

9 



Con lo expre~ado anteriormente, la concepción de 

filosof ia que sostendremos a lo largo de esta investigación 

hará énfasis en la función social que cumple la actividad 

filosófica, sin soslayar o eliminar el saber filosófico, 

como sistema teórico que interpreta al mundo. Ambas no se 

excluyen, sino se complementan como dos momentos de la 

caracterización de la filosofia que se enseñará y trasmitirá 

en el aula da clases. 
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La filasofia siempre habia sido cuestión para sí misma; 

en nuestros dias y en nuestra circunstancia el interés está 

en su función. No se trata do una sustitución por caducidad 

temática, pero si por un desplazamiento de la via de mayor 

interés. La preferencia reflexiva se diriqia a la esencia, 

el fin, el sentido y el contenido de la f ilosof ia en lo que 

ésta era, examinada como un saber estático, acabado o en 

reposo. Ahora es considerada en cuanto a su función en la 

sociedad, prolongada en cuanto a la misión, la tarea, el 

papel. El quehacer filosófico es considerado como un saber 

dinámico en una actividad en constante transformación. La 

filoso.fia, en tanto que función, es vista desde una nueva 

óptica, pues no puede menos que operar como fenómeno social, 

condicionada al mismo tiempo que condicionante. Por ello, al 

hablar de la filosofia tenemos que transformar nuestra forma,. 

habitual de tratarla, ya no sólo en lo que ella es, sino 

como una actividad que produce. 

La enseñanza de la filosofia desde la primera 

perspectiva tiene que ver con los sistemas filosóficos que 



han sido elaborados a lo largo de la historia de la 

filosofia, mostrándola como un saber acabado. En cambio, la 

segunda caracterización tiene que ver con la creación de una 

forma de ser especifica, con una actividad que implique una 

forma de reflexión que motiva una actividad creadora. Ambas 

caracterizaciones no están divorciadas, pues para fomentar 

la segunda de ellas tenemos que recurrir a la primera. 

Para crear una filosofia o fomentar una actitud 

filosófica es necesario conocer lo que se ha hecho en 

fi1osofia. Pero no es posible quedarnos con una mera 

repetición de lo que ha sido a lo largo de su historia, pues 

·no se trata sólo de repetir y memorizar, sino sobre todo, de 

crear una actitud reflexiva y critica con el fin de formar y 

transformar al ser humano y a la sociedad en la que vive. 

Por eso, la actividad filosófica es la más humana ya que nos 

posibilita construir una existencia más auténtica. 

11 

La filosofia tiene importancia para nosotros en cuanto 

que ella posibilita una forma de crear un pensamiento que es 

_l;;-efléxivo, critico y auténtico. Al considerar de esta manera 

a la filosofia necesariamente tenemos que realizar una nueva 

pr4ctica filosófica, pues sólo en ésta es donde se puede dar 

·una nueva concepción de la filosofia. Esta concepción 

presenta a la filosofia como una actividad teórico-práctica 

·en función de los intereses y necesidades del individuo en 

relación a su entorno, a su comunidad. 

La filosofia tendrá importancia en cuanto que ella 

posibilita o motiva la necesidad de pensar, de asumir una 



actitud reflexiva y critica ante el mundo, asi para 

Horkheimer: 
"La filosofia es el intento metódico y 
perseverante de introducir la razón en el 
mundo; esto hace que su posición sea 
precaria y cuestionada ( ••• ) Pero lo que 
nosotros entendemos por critica es el 
esfuerzo intelectual, y en definitiva 
práctico, por no aceptar sin refl.exión y 
por simple hábito las ideas, los modos de 
actuar y las relaciones sociales 
dominantes" (2) 

con ello se pone de man~fiesto una de las funciones de 

la filosofia, la social: que consiste en la critica de los 

establecido, impidiendo con ello que el hombre asuma ideas y 

formas de conducta que la sociedad les dicta. Promoviendo un 

pensamiento que cuestione el carácter contradictorio 

racional-irracional de la sociedad que buscan situar a los 

hechos en un todo social para que tenga sentido y para 
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buscar la interacción entre sujeto y objeto en las ciencias 

humanas y sociales. Esto implicaria· la necesidad de crear o 

de producir una f ilosofia acorde con sus necesidades y que 

responda a las circunstancias especificas en la que ha sido 

producida. Esta forma de tratar a la filosofia significa 

considerarla como algo auténtico. 

Asi la filosofia será analizada desde una perspectiva 

diferente, concibiéndola en su doble función social que 

están indisolublemente unidas. La primera implica una 

actitud de compromiso respecto de la realidad concreta en la 

que ha sido producida:· su tarea en esta realidad estará en 

2. - HORHEIMER, Max. "La función social de la filosofíaº en 
~ ~. Trs. Edgardo Albizu y Carlos Luis. 
Argentina, Amorrortu, 1974, pp. 285 y 287 



contra de una mera actividad especulativa y contemplativa. 

La segunda, la gnoseológica, estará en la b~squeda de nuevos 

conceptos y categorias que den razón de nuestra circustancia 

-en términos teóricos- que conduzcan al análisis 

interpretativo y a la toma de posición en situaciones 

concretas. 

Concebimos a la filosofia como una actividad teórica 

que vinculada con la práctica permite una acción 

transformadora y liberadora. Asi, la f ilosofia por si sola 

no transforma nada, no es acción real práctica, pero puede 

contribuir a la transformación efectiva del mundo. En este 

sentido, Sánchez Vázquez afirma que: 

"La actividad filosófica transforma nuestra 
concepción del mundo, de la sociedad o del 
hombre, pero no modifica -directa o 
indirectamente- nada real" (3) 

Desde esta perspectiva hacemos nuestro el ideal de Marx 

presente en la lla Tesis sobre Feuerbach: no se trata sólo 

de interpretar al mundo, sino de transformarlo. Marx le 

imprime a la filosofia su verdadera dimensión, mostrándola 

como una reflexión en relación directa a la realidad y los 

problemas del hombre en conexión a su entorno social. 

La transformación de la filosofia implica la 

transformación de su propia concepción y, por consiguiente, 

de la función social que ella desempeña. Desde esta 

perspectiva su enseñanza o transmisión deberá ser 

transformada. Esta nueva forma de concebir a la filosofia se 

3.- SANCHEZ VAZQUEZ, Adolfo. Filosofia gg !A ~· 4a ed. 
México, Grijalbo, 1985, (Colee. Enlace), p264 
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compromete, a su vez, con una nueva práctica de la enseñanza 

de la filosofia: de innovar el proceso de enseñanza

aprendizaje qu~ posibilite un camino para la formación de un 

ser humano que sea reflexivo, critico, creador y 

comprometido consigo mismo y con su realidad inmediata. 

Hemos expresado 

filosofia, de la 

la manera 

necesidad 

distinta de tratar a la 

de implementar nuevos 

procedimientos para su enseñanza o trasmisión, pero cabria 

hacer un cuestionamiento ¿cómo enseñar filosofia en nuestra 

circunstancia actual, en un mundo de crisis, en donde 

impera y domina una concepción objetivista-cientificista del 

mundo que subyuga y en algunos casos elimina la racionalidad 

humana? 
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Al hablar de crisis del mundo actual tendriamos que 

hablar de la económica, de la ético-moral, de la politica, 

de la de los fines de la vinculación de la ciencia y la 

técnica en relación a la sociedad moderna, en sintesis 

hablamos de la crisis del sentido de la existencia humana. 

Para no dispersar nuestro trabajo sólo trataremos a la 

crisis de los fines del desarrollo cientifico-tecnolóqico ya 

dicho desarrollo está intimamente vinculado con la filosof ia 

en la medida en que ésta ha sec;¡uido el suyo a la par del de 

la ciencia. 

¿Qué entendemos por crisis cientifico-técnica en el 

mundo actual? La crisis de la ciencia no es una crisis de su 

cientificidad, sino de su sentido. La crisis de la ciencia 
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está en el significado que tiene ella para la vida del 

hombre. 

11 Lo que está en criSis es la relación de 
las ciencias con las ideas que de si mismo 
tiene el hombre con el proyecto de vida 
según el cual funciona. El lugar de la 
crisis es aquel proyecto de vida que sirve 
de referencia para pronunciarse sobre el 
sentido y el significado del saber y la 
técnica para la existencia humana 11 

( 4) 

La crisis del mundo técnico no es la de la técnica 

misma, sino la determinada por los valores éticos y 

antropológicos de que la técnica carece. La crisis del mundo 

técnico se arraiga cuando se separa del sentido de la vida y 

de la finalidad de la historia. La técnica ha desplazado el 

interés del terreno de los fines al de los medios. Aqui hay 

que rastrear la crisis del mundo técnico. Justo en donde 

arrancan los conflictos entre técnica y humanismo. La tarea 

de la f ilosofia será cuestionar las relaciones entre técnica 

y vida, pero asimismo buscar respuestas que contribuyan a 

que la técnica sea tornada más como un medio que como un fin. 

Este avance de la técnica y la ciencia ha desplazado el 

sentido del hombre y de la vida, desplomando la confianza en 

la razón. 

11 La pérdida de la fe en la razón significa 
para el hombre la desaparición de la fe en 
si mismo, en aquello que esencialmente le 
constituye" (5) 

El desarrollo de la ciencia y la técnica ha forjado una 

concepción objetivista-naturalista del mundo. El objetivismo 

4. - GOMEZ-HERAS' José M. B. fil. fill.l:'..i.gri Qgl llll!lll!.Q de il Yi.rul. 
España, Antropos, 1989, p. 34 
5.- .l.!l..il!mn., p 36 



naturalista parte de la igualdad entre realidad y 

objetividad, pues sólo lo objetivo es real, sólo sobre ello 

se construye el saber fiable, sólo lo fáctico proporciona la 

verdad. Esto genera una crisis en difentes niveles: en la 

ciencia, en la filosofia y en la humanidad, pues se está 

eliminando parte del mundo de la vida: la subjetividad. La 

función de ·la filosofia será la de conducir al ser humano a 

una vida mejor y más libre mediante la construcción de ·un 

mundo organizado por la razón. Estos ideales: 
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"desaparecen ante· · una ciencia y una 
técnica, que en lugar de crear razón y 
libertad, generan poder arbitrario y 
determinismo mecánico" (6) 

La consecuencia es un creciente escepticismo, pues ya 

no se conf ia en la razón y se produce el desarraigo de la 

ciencia de donde emergió: el mundo de la vida. De lo que se 

trata es de crear conciencia de que el saber cientifico no 

pasa sólo de ser una dimensión parcial del mundo de la vida. 

Asi la ciencia queda definida como: 

"un mero proceso de idealización de la 
realidad concreta, cuya consistencia parece 
homologada al mundo de la vida" (7) 

La crisis de las ciencias se superaria al recuperar el 

mundo de la vida y estableciendo la relación existente entre 

éste y las ciencias, con ello se descubriria el verdadero 

sentido de la ciencia y se podria valorar sus alcances. La 

reconciliación entre ciencia, técnica y mundo de la vida 

permitirá que la primera recupere su significado para el ser 

6.-~ •• p. 52 
7.-~ •• p. 58 



humano. Se recuperará el sentido de la ciencia cuando se 

establezca la armenia entre ciencia -como abstracción del 

mundo de la vida- y éste. 

Husserl es quien plantea una posible superación de la 

crisis de la concepción objetivista-naturalista de la 

ciencia a través de dos vias: la primera consiste en una 

recuperación de la subjetividad humana, como mundo de la 

vida que nunca es dado por un sujeto trascendental, sino que 

es dado por la correlación entre individuo y colectividad; 

y, en segundo lugar, construyendo una filosofia como una 

ciencia rigurosa, es decir, esencialmente universal y 

auténtica, fuera de todo cuestionamiento que nos llevara a 

la evidencia última de las cosas: las esencias, 

proporcionando el fundamento de toda. posible ciencia. De 

esta manera, se caracteriza a la filosofia como una ciencia 

universal y radicalmente fundada. 

Para los fines de nuestra investigación rescatamos la 

primera via que Husserl propone para superar la crisis de 

las ciencias y la concepción objetivista-naturalista que ha 

emanado de ella, el concepto del mundo de la vida. Mediante 

este concepto se puede encontrar el sentido de la vida 

humana, el fundamento de su existencia y el rescate de la 

confianza en la razón. Lo que implicaria, para el hombre, 

recuperar la fe en si mismo, en la actividad cientifir~, en 

la aplicación de la tecnología y en la utilización de ambas 

en beneficio de la humanidad. 
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Para Husserl, las ciencias (de hechos) no tiene nada 

que decir sobre el sentido y no-sentido de l.a existencia 

humana. La büsqueda del. sentido puede producirse desde la 

recuperación de la fe en la razón. Razón que le confiere un 

sentido a todas las cosas, a los fines, a los valores que 

son la manifestación del verdadero ser. Así la función 

eterna de la filosofia es la búsqueda del verdadero ser y de 

cómo éste sólo se manifiesta en la razón. La función de la 

filosofia es, por consiguiente, la realización de la razón. 

Es la recuperación del mundo de la vida que es obstruido por 

el "mundo objetivo" constituido por las ciencias para los 

fines práctico-utilitarios de la vida. 

Por tanto, recuperar el mundo de la vida significa 

volver los ojos hacia la subjetividad humana, al sujeto como 

aquel cuya razón le imprime sentido a todas las cosas del 

mundo. 

"Ella· (la razón) es la que, por Ultimo, da 
sentido a todo lo que supuestamente es, a 
todas las cosas, valores, fines, o sea, lo 
que les da su relación normativa con 
aquello que, desde los comienzos de la 
filosofia, designa la palabra "verdad" -
verdad en si- y correlativamente el término 
11 existente 11 ( ) con ello cae tambidn la 
fe en una razón "absoluta", de la que el 
mundo deriva su sentido, la fe en el 
sentido de la historia, en el sentido de la 
humanidad, en su libertad, es decir, en la 
capacidad y posibilidad del hombre de 
conferir a su existencia humana, individual 
y general, un sentido racional" (8) 

""" 8.- HUSSERL, Edmund. ~ de l.M ciencias etiropeas y il 
fenomenología trascendental. Tr. Hugo Steinberg. México, 
Folios, l.984, p. 18 
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Para Habermas la recuperación del mundo de la vida 

realizado por Husserl no supera la subjetividad de la 

conciencia, pues se queda únicamente en un análisis de la 

estructura de la conciencia sin relacionarlo, 

explicitamente, con un mundo social y con un mundo objetivo. 

La propuesta de Habermas es~ en este sentido, hablar de una 

integración de un mundo subjetivo, un mundo social y un 

mundo objetivo que se manifiestan en lo que cada uno de 

nosotros hablamos. La aportación de Habermas al análisis del 

concepto de mundo de la vida está dada por su teoria de la 

acción comunicativa, pues el concepto de mundo de la vida es 

un concepto complementario del de acción comunicativa. 

"La acción comunicativa es un proceso 
cooperativo de interpretación en que los 
participantes se refieren en forma 
simultánea a algo en el mundo objetivo, a 
algo en el mundo social y a algo en el 
mundo subjetivo, aún cuando en su 
manifestación sólo subrayen temáticamente 
uno de estos tres componentes " (9) 

Los actos de habla se ejecutan en una relación 

programática: 

"-con algo en el mundo objetivo (como 
totalidad de las entidades sobre las que 
son posibles enunciados verdaderos); o -con 
algo en el mundo social (como totalidad de 
las relaciones interpersonales 
legitimamente reguladas); o -con algo en el 
mundo subjetivo (como totalidad de las 
propias vivencias a las que cada cual tiene 
un acceso privilegiado y que el hablante 
puede manifestar verazmente ante un 
püblico" (10) 

9.- HABERMAS, J. ~ gg 1.11 ~ comunicativa. Vol. 2. 
Tr. Manuel Jiménez R. México, Taurus, 1989, p. 171 
1 o • - lll.il!l!m. 



La integración de estos tres mundos presentes en los 

actos de habla, le permite a Habermas hablar de un sujeto a 

cuya subjetividad puede integrarse la concepción de un mundo 

objetivo construido por las ciencias, pero el cual sólo 

encontraria su sentido en un mundo social como totalidad de 

las relaciones sociales legitimamente reguladas. Habermas, 

por consiguiente, recupera la noción de subjetividad pero 

integrada a la noción de un mundo objetivo y un mundo 

social. 
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Para nosotros, la recuperación de la subjetividad es 

fundamental para poder hablar de esa vuelta a la razón, de 

ese retornar al elemento esencial humano, su racionalidad. 

Pero esta subjetividad no debe concebirse en forma asislada 

o solipsista, sino en relación directa con un mundo objetivo 

y social. Rescatando con ello la unidad de lo subjetivo y lo 

objetivo, de lo individual y lo colectivo, de la ciencia y 

la filosofia, de la práctica y la teoria, y de los medios y 

los fines. 

La recuperación del mundo de la vida, desde la 

perspect5.va de Habermas, implicaria una transformación de la 

manera tradicional de abordar y transmitir la filosofia. 

Transformación de la filosof ia que implica el conocimiento y 

análisis del mundo de la vida y las formas de interpretación 

de éste. Para ello se proporcionan o generan nuevas formas 

de caracterización del entorno en donde se expliciten los 

cambios de las relaciones sociales, de la subjetividad del 

mundo dado por la ciencia. Hablar de transformación de la 



filosofia implica considerarla necesariamente por lo menos 

en dos niveles: el de la investigación filosófica y el de la 

transmisión y/o divulgación de la filosofia. 
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Respecto al primer nivel implica una nueva forma de 

hacer filosofia: elaboración de teorias que interpretan la 

realidad, vinculando en forma necesaria el mundo subjetivo, 

el mundo objetivo y el mundo social que implica una nueva 

práctica de la filosofia. si se da lo anterior, entonces 

necesariamente, se difundirá y trasmitirá de manera 

diferente a la tradicional. Al caracterizar a la filosofia 

se deberá hacer en relación con otras formas de actividad y 

saber humanos. Asi, la transmisión de la filosofia implicará 

una actividad en donde se rescate el mundo subjetivo, 

analizando las vivencias de los sujetos que intervienen en 

el proceso de aprendizaje que deberá explicitar la· 

vinculación del quehacer filosófico con el saber cientifico. 

Asimismo, se deberá vincular con el entorno social donde 

éste se analice para comprender la individualidad de los 

sujetos en relación a la colectividad donde se desarrollan, 

para comprender y analizar las circunstancias concretas en 

las que se vive, asi como fomentar una actitud critica que 

contribuya a una transformación de dicha circunstancia. 

Para transmitir la filosofia se deberá emplear el 

diálogo como un medio de comunicación, asi como un lenguaje 

sencillo, claro y comprensible a partir del uso de 

categorias filosóficas que den razón de la realidad en que 

se vive. Asi como de técnicas grupales, novedosas, que 



permitan la comunicación significativa entre los hablantes; 

posibilitando con ello el rescate de la confianza en la 

actividad reflexiva, asi como en la transmisión de lo que se 

concibe de si mismo como de su vinculación con el entorno en 

el que se vive. 

1.2 caracterisación da la educación 
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Al caracterizar a la educación nos enfrentamos con un 

concepto que tiene varios significados, los. cuales están en 

función de la postura teórica que se sustente. Toda 

concepción sobre la educación implica asumir una noción de 

hombre y de sociedad, toda vez que por medio de ella se 

busca formar al hombre. Asimismo, el concepto de educación 

será definido de acuerdo a una postura filosófica que 

fundamente determinada concepcion de hombre. 

Partimos del hecho de que la actividad de educar es una 

práctica social, es decir, una actividad humana determinada 

y condicionada por una estructura social que la fundamenta 

y, a la vez, la explica. Esta estructura social especifica 

para qué y cómo se debe educar. Por consiguiente, la 

práctica educativa no debe analizarse como una abstracción, 

sino como una práctica humana, real y concreta, determinada 

por condiciones sociales. 

Si bien son varios los enfoques teóricos que explican 

el hecho educativo, en este trabajo abordaremos el de 

teóricos que se inscriben en la llamada "teoria de la 



23 

reproducciónº, puesto que sustenta las ideas que tenemos 

respecto a la lo qué es 18 educación. 

La educación es única y constituye uno de los factores 

fundamentales necesarios para la formación intelectual y 

moral de los individuos (ll). La meta de la educación, por 

consiguiente, es formar al hombre en lo intelectual y lo 

moral, por ello su tarea es formar más que informar. La 

educación forma al hombre intelectual, moral y fisicamente. 

De tal manera, el hombre por el hecho de serlo tiene 

derecho a la educación. El derecho a la educación es el 

derecho del individuo a desarrollarse normalmente en función 

de las posibilidades de que dispone y, por ello, la 

obligación de la sociedad es transformar esta posibilidad 

en una realización efectiva y ütil (12). El derecho a la 

educación es garantizar el pleno desarrollo de las funciones 

mentales y la adquisición de conocimientos y de valores 

morales que permiten que el individuo se adapte a la vida 

social (l3). La realización plena del individuo constituye 

la formación de habilidades intelectuales a través de la 

adquisición de conocimientos científicos¡ también, implica 

la formación de actitudes cuyos valores morales contribuyan 

a fomentar el respeto de los derechos de todo hornbre: las 

libertades fundamentales. 

11.- PIAGET, Jean. 
Vilanova. Barcelona, 
l 2 • - l.ll..l.!!mn. 
13.- ll2.i!1!l!n., p. lB 

A ~ va ls. educación. 
Teide, 1979, p. 19 

Tr. Pedro 



Mediante la educación el hombre adquiere conocimientos 

cientificos que le permiten el desarrollo de sus capacidades 

intelectuales. Asimismo, mediante la adquisición de valores 

morales -cuyo valor central es el respeto a la libertad 

plena del hombre- se logra por la formación de actitudes. La 

educación constituye por ello el proceso social mediante el 

cual se forma la personalidad humana. 

A pesar del objetivo central de la educación podemos 

distiguir dos maneras de educar de acuerdo a la respuesta 

que se de a las preguntas para qué y cómo formar. 
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Piaget distingue dos tipos de educación: la tradicional 

y la moderna. La educación tradicional no tiene como 

objetivo el desarrollo pleno de la personalidad, sino 

someterla al confOrmismo social y realizar su conversión 

integral a las representaciones colectivas; adem~s, impone a 

las generaciones nuevas un conjunto de verdades comunes que 

han venido asegurando la cohesión de las generaciones 

anteriores (14). Este tipo de educación tiene como meta 

someter al individuo a las representaciones colectivas ya 

dadas, es decir, educa para el conformismo y no para la 

critica. Este sometimiento a las estructuras _sociales 

permite la conversión integral del individuo a estas 

estructuras sin cuestionarlas. La educación tradicional se 

distigue de otras por el parn qué y el cómo formar al ser 

humano partiendo de un ideal de hombre •. Piaget afirma al 

respecto: el hombre está ya prefigurado en el niño, por 

14.- Ibidem., p. 142 
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ello la educación sólo actualizará facultades virtuales ya 

dadas, es decir, no se trata de formar (crear) sino de 

actualizar lo que en potencia ya está en el niño. Este tipo 

de educación no forma, sino instruye facultades ya hechas, 

por ello la pregunta cómo educar . La educación de este tipo 

responde acumulando conocimientos mediante la memorización 

el individuo neducado" sólo repetirá lo que otro repitió de 

otro y asi sucesivamente. 

La educación no tradicional -por llamarla de alguna 

manera y que constituye la posición de Pia9et- es aquella 

que partiendo de una concepción de hombre permite que éste 

desarrolle plenamente sus funciones mentales, sus 

habilidades teóricas y manuales, sus actitudes morales en la 

büsqueda del respeto al derecho inalienable de todo hombre: 

la libertad. Este tipo de educación busca formar facultades 

-y por ello neqaria las concepciones innatistas-, 9arantizar 

el desarrollo de la personalidad humana por medio de la 

interacción con otras instituciones sociales. 

Nosotros compartimos el punto de vista de Piaqet al 

considerar a la educación como el ~.L fundamental para la 

formación intelectual y moral del hombre en un clima de 

respeto a las garantias plenas del hombre. Compartimos 

también la idea de que la educación no actualiza facultades 

propias del hombre sino que contribuye a formarlas. Lo que 

significa partir de la idea de que el hombre es un 3er que 

se forma a través de su interacción con las instituciones 

sociales. 



26 

Sin embargo, al partir de una concepción materialista 

de la historia y concebir que el individuo a educar está 

ubicado en una sociedad dividida en clases sociales -y que 

por ello pertenece socialmente a una de ellas- pensamos que 

la educación ya no será la misma para las diferentes clases 

sociales. Las diferencias sociales determinan, por 

consiguiente, la posibilidad de acceder o no a la educación 

y más de acceder a la escuela. 

A la luz de esta reflexión hacemos nuestra la posición 

de Adriana Puiggros: en una sociedad dividida en clases la 

educación será, asimismo, diferente. Los niños de la clase 

dominante o hegemónica serán educados para dominar y los 

niños de las clases dominadas serán educados para obedecer. 

En las sociedades capitalistas modernas las clases dominadas 

son educadas para engrosar el ejército de los asalariados. 

Para ellos educarse significa capacitarse para ingresar al 

mercado productivo y con ello contribuir a aumentar la 

productividad -en el marco de la penetración y expansión del 

capitalismo- y las ganancias del burgués. Por un lado, SI! 

educa para capacitar y, por otro, se educa para forinar una 

mentalidad capitalista dependiente. Educar para participar 

acriticamente y justificar o legitimar los proyectos del 

capitalismo o educar para formar una actitud indiferente o 

resignada (15). A fin de cuentas los diferentes tipos de 

15.- Cfr. PUIGGROS, Adriana. Imperialismo ~ educación ~ 
~ ~. Ga ed. México, Nueva Imagen, 1989, pp. 148-
149 



educación tienen que ver con el proyecto hegemónico de la 

clase dominante. 

La idea de educar para capacitar y poder ingresar al 

mercado de trabajo está unida a la idea de que la educación 

contribuye a la movilidad social a través del desarrollo 

económico. En este sentido, La Conferencia General de la 

UNESCO consideró a la educación como un factor de desarrollo 

económico. De tal manera, que la educación permitia: a) ser 

un factor de movilidad social y por ello podria contribuir a 

buscar una igualdad social y garantizar la justicia social y 

b) como instrumento que permitia disolver las influencias 

negativas proporcionadas por la familia, los grupos o clases 

sociales. (16) 

Educar significa formar, pero la idea quedaria completa 

si agregamos que los fines de la educación están 

determinados por un para qué educar y por un cómo educar. La 

educación, por ello, parte de una filosofía de la educación 

en la medida en que parte de una concepción de hombre (qué 

hombre pretendemos formar) y una concepción de sociedad (qué 

sociedad quiero formar para el hombre que pretendo formar). 

Esta filosofia de la educación responde a un proyecto de 

clase: educar para domesticar-dominar o educar para 

concientizar y liberar (Fraire). Dos proyectos de clase 

expresados en los fines de la educación. 

16.-~ •• pp. 150-151 
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De acuerdo con el análisis de Bowles y Gintis la 

educación desde el proyecto de la clase dominante cumple 

tres funciones: 

l). INTEGRADORA: la educación -escolarizada o formal

permite la integración de los jóvenes a los diversos puestos 

ocupacionales, politices y al mundo adulto. Esta función de 

la educación es exigida por una economia en expansión y en 

una forma de gobierno estable. La educación, por 

consiguiente, es un factor de desarrollo económico de 

acuerdo con el análisis de Adriana Puiggros (17). 
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2). IGUALADORA: mediante la educación los individuos, 

desiguales sustancialmente en los privilegios económicos y 

en el status social, tienen la oportunidad de competir 

abiertamente por estos privilegios, si no los aprovechan es 

ünicamente por incapacidad individual. El fracaso no es 

atribuido, en este caso a la escuela, sino al individuo. El 

no aprovechó, por negligencia o incapacidad, la oportunidad 

que se le dio para educarse. La función igualadora 

contribuiria a ver a la educación como un factor de 

movilidad social: entre más educado esté el individuo mejor 

será su status social y, por consiguiente, mejores serán sus 

ingresos económicos. 

3). DESARROLLISTA: la educación es un instrumento que 

permite el desarrollo· psíquico y moral del individuo. Este 

desarrollo depende del grado, el curso y el rigor del 

17.-~ •• pp. 139-140 
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desarrollo de nuestro potencial fisico cognoscitivo, 

emocional y estético. 

Las anteriores funciones de la educación las 

encontramos en los proyectos del REFORMISMO y MODERNIZACION 

del sistema educativo mexicano, según el análisis de Pablo 

Latapi. Para el reformismo y la modernización pedagógica 

(18) la educación se caracteriza como un proceso de 

integración-socialización de las nuevas generaciones a 

estructuras y valores ya dados. Para estos proyectos 

educativos -que reflejarian las politicas educativas de los 

sexenios en turno- el hombre se desarrolla en forma plena en 

relación directa al avance gradual y progresivo de la 

sociedad -avance posibilitado por el desarrollo de la 

ciencia y la técnica- y una forma de gobierno estable. 

La educación es el instrumento que permite el 

desarrollo psiquico y moral del individuo (Piaget) 

reproduciendo valores y normas de conducta que posibiliten 

la convivencia armónica y equilibrada de los integrantes de 

la sociedad (Althusser). La educación otorgará beneficios en 

relación directa a la capacidad y mérito individual (Bowles 

y Gintis) que permitirá una distribución más justa de los 

bienes sociales y del poder. La educación es, por 

consiguiente, factor de movilidad social y por ello 

contribuye a establecer un orden social mas justo y 

equitativo. Esta noción de la educación sera el punto de 

18.- LATAPI, Pablo. Análisis 51.!!.Y.!l ~ g~ educación im 
~, ~-12.1.§.. 6a ed. México, Nueva Imagen, 1989, pp. 
23-25 



partida de la critica que elaboran los "teóricos de la 

reproducción" y que será superada por los "teóricos de la 

resistencia". 

JO 

Para Bowles y Gintis el sistema escolar estadunidense 

ha sido incapaz de sostener la idea de la igualdad de 

oportunidades y del pleno desarrollo personal. La escuela o 

la educación nunca posibilitó la igualdad y por ello grupos 

minoritarios se manifestarón abiertamente: negros, mujeres, 

chicanos, etc. El Estado y gobierno estadunidense supo dar 

respuesta a estas inquietudes sin alterar el orden social a 

través de la reforma del aparato educacional que no 

transformó sustancialmente. Pese a estas reformas, la 

desigualdad siguió atribuyéndose al individuo y no a la 

estructura social que sostiene al aparato educativo. De esta 

manera, la igualdad de oportunidades sigue dependiendo del 

nivel socioeconómico. A esta conclusión llegaron eowles y 

Gintis después del análisis estadistico de los gupos 

sociales que se educan en la sociedad estadunidense. Si bien 

las condiciones en nuestro pais son distintas a las de 

Estados Unidos, podemos considerar este análisis critico 

para comprender lo que ocurre en nuestro pais. 

La noción de la educación como igualadora también se 

encuentra presente en las politicas educativas del gobierno 

mexicano, sobre todo, la encontramos en los sexenios de Luis 

Echeverria Alvarez (19), José López Portillo, Miguel de la 

Madrid }º, últimamente, en el de Carlos Salinas de Gortari. 

19.- Veáse Pablo Latapi, nota 18 



A pesar de los años que han pasado y del énfasis puesto 

en la educación como igualadora (20) el sistema educativo 

mexicano -como lo analizaremos más adelante- ha entrado en 

crisis al mostrar su incapacidad de contribuir a forjar una 

sociedad cada vez más equitativa y justa. 

Si bien Bowles, Gintis y carnoy -siguiendo las ideas de 

Althusser- reconocen que la educación cumple una función de 

reproducción, consideramos que en ella se encuentran 

elementos que permiten concebir a la educación como 

resistencia (21) que posteriormente esbozará Henry Giroux en 

su texto ~ ~ resistencia gn educación. (22) 

La educación en su función desarrollista permite 

incrementar la capacidad productiva de los trabajadores a 

través del aprendizaje de habilidades técnicas y 

motivaciones pertinentes. Pero, paralelamente, contribuye a 

diluir y a despolitizar las relaciones de clase en el 

aparato productivo. Por ello, la educación -desde el 

proyecto de la clase dominante- contribuye a perpetuar las 

condiciones sociales, politicas y económicas para que el 

producto del trabajo del asalariado sea expropiado por el 

patrón en forma de ganacia. La función igualadora y 

desarrollista de la educación sólo estará en función del 

mercado, la propiedad y las relaciones de poder 

20.- Remitirse a los informes de gobierno 
21.- BAUDELOT, Christian y ESTABLET, Roger. La escuela 
capitalista. 4a ed., Tr. Jaime Goded. México, Siglo XXI, 
1977, p. 249 
22.- GIROUX, Henry. ~ ~ resistencia fill educación. una 
pedagoaia Pfil:ll lJ! oposición. Tr. Ada Teresita Méndez. 
México, Siglo XXI, 1992 
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capitalistas. (23) Desde esta perspectiva se dice que la 

educación formal a) contribuye a perpetuar las relaciones de 

producción dominantes a partir de la meritocracia que 

permite integrar a las jóvenes generaciones en una jerarquía 

ocupacional y b) la escuela reproduce la división social del 

trabajo mediante las relaciones jerárquicas de autoridades 

bajo las que se organiza la escuela. Pese a su función como 

reproductora de las relaciones sociales y de la ideología 

dominante, la educación puede contribuir a la formación de 

una conciencia sumamente politizada. 

una de las razones que permiten explicar el fracaso de 

la educación como igualadora es que los teóricos que 

sostienen esta teoria desligan a la escuela de su 

interacción con otras instituciones sociales. Es decir, la 

educación se analiza desligada de la estructura económica y 

social, la cual es esencialmente desiqual. (24) 

La función integradora, igualadora y desarrollista de 

la educación se interrelacionan estrechamente en el sistema 

capitalista en la medida en que la estructura de las 

relaciones sociales de la educación no sólo acostumbran al 

estudiante a la disciplina en su puesto de trabajo, sino que 

desarrollan los tipos de comportamiento personal, formas de 

representación propia, imágen de si mismo e identificación 

23.- BAUDELOT, Ch. y ESTABLET, R. QR • .2i.l;,., p. 23 
24.- BOWLES, Samuel y GINTIS, Herbert. .t4 instrucción 
~ fill lll ~ Capitalista. Tr. Pilar Mascaró s. 
MéKico, Siglo XXI, 1981, P• 71 
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de clase social a través de la estructura rneritocrática y 

jerárquica bajo las cuales está organizada la escuela. (25) 

A pesar de su función como factor reproductor de 1 as 

relaciones sociales "dominantes la educación, bajo un 

programa de acción integrado, puede contribuir a la 

transformación del sistema educativo y del patrón de las 

relaciones de clase, poder y privilegio de la sociedad 

capitalista. A este proyecto contribuyen las mismas 

contradicciones que refleja la escuela corno igualadora en 

una estructura esencialmente desigual. 

En este sentido, Bowles y Gintis proponen que la 

educación puede promover el cambio revolucionario en la 

medida en que 11 un cambio social deberá formar parte de un 

cambio revolucionario más general" (26). A través de la 

lucha ideológica que se da en la escuela se puede ir 

forjando a la misma bajo la forma de resistencia. La 

ideologia del proletariado se presenta en la escuela corno 

resistencia ( 27) , aun cuando éstos sean considerados como 

inferiores desde el punto de vista de la clase dominante. 

Por lo anterior, podemos decir que la educación 

cumple una función de reproducción en la medida en que 

distribuye a los individuos en puestos sociales determinados 

por su carácter de clase (los obreros a producir y los 

burgueses a mandar y a organizar) y, asimismo, en la 

inculcación de la ideologia dominante a través de lo qué es 

25.-~ •• p. 176 
26.-~ •• p. 314 
27.- BAUDELOT, Ch. y ESTABLET, R. Qe. gjj;., p. 249 
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el saber y, por consiguiente, la verdad y los valores 

morales a seguir. Todo esto ocurre en el marco de ciertos 

contenidos y ciertas prácticas escolares •. !28) 

1.3 ser humano y educación 

El ser humano es un ser natural. Pertenece a la 

naturaleza y se relaciona con ella a través de las distintas 

transformaciones que realiza en ella para poder sobrevivir. 

El hombre se fue distinguiendo de los animales, 
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convirtiéndose no sólo en un ser de la naturaleza, sino, 

esencialmente, en un ser sobre la naturaleza. ¿Qué es lo que 

hace que este ser se distinga del resto de los animales?, 

Merani afirma que: 

"Cuando el horninidae adguirió la posición 
erecta; cuando mano, cerebro y lenguaje 
conjugados originaron las posibilidades del 
pensamiento, el hombre comenzó a 
distinguirse de los animales porgue empezó 
a producir sus medios de existencia. El 
hombre se convirtió en un ser humano cuando 
aprovecho las circunstancias naturales o 
las transformó según los designios de su 
intencionalidad, que aparente en la acción 
fortuita, se reveló real y concreta en la 
actividad guiada por el conocimiento de las 
cosas, de la acción misma y de sus 
efectos". (29) 

Para Marx, la diferencia entre animal y ser humano está 

dada por su naturaleza misma. El animal es una forma de la 

naturaleza, se integra a ella pasivamente, está sometido a 

28.- IJ;ú.J;J.mn., p. 239 
29.- MERAN!, A.L. Naturaleza ~ y educagión. México, 
Grijalbo, 1977, (Colee. Pedagógica), p. 54 



las leyes que lo gobiernan y sus acciones se derivan del 

conocimiento intuitivo del mundo que lo rodea; en ningún 

momento supera los limites de la actividad propia de sus 

funciones naturales. Asi, el animal vive en y para la 

naturaleza. 
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En cambio, el ser humano actúa con la conciencia 

reflexiva sobre la naturaleza y las modificaciones que 

provoca en ella van más allá de la simple intuición. Su 

actividad no sólo es previsión del futuro, sino 

transformación del recurso natural en fuente de energía. 

Mediante el trabajo consciente modifica en forma deliberada 

la naturaleza, transformándose a si mismo. 

El ser humano desde que existe ha evolucionado porque 

su naturaleza se ha transformado con el compás de sus 

actividades y de sus relaciones con otros hombres al 

producir su historia. Por lo tanto, la historia de la 

humanidad y la naturaleza están indisolublemente unidas: ser 

humano y naturaleza se determinan mutuamente. 

Pero, la naturaleza humana no existe como algo 

definitivo, estable y perenne, sino que es una historia, se 

va creando a través de su lucha con el ambiente, la sociedad 

que constituye y el trabajo que realiza. Asi esta naturaleza 

será adquirida, pues el ser humano ha sido, es y será 

aquello que la acción de las circunstancias moldea. Por lo 

tanto, podremos afirmar con toda certeza que la naturaleza 

humana no existe como tal, sino que se construye y esto hace 

' que sea historia. 



La constitución del hombre no se da en forma aislada, 

sino que se forma necesariamente en sociedad; el hombre 

asilado sólo es una abstracción, una invención de la mente 

humana. El hombre es un ser social, producto de sus 

relaciones sociales históricamente determinadas. Por ello, 

Marx afirma que: 

11 la esencia humana no es algo abstracto e 
inmanente a cada individuo. Es, en 
realidad, el conjunto de las relaciones 
sociales" (3 o) 

Asi, el ser humano como ser social está siempre 

moldeado y ccnf igurado por su ambiente histórico-social del 

cual es imposible desprenderse. El ser humano sin sociedad 

es impensable, si acaso una abstracción porque ningún estado 

precultural puede aparecer en el ordenamiento de su 

conducta. su actitud de pensar y asentar su relación con el 

otro es erecto del ambiente cultural. Por consiguiente, hay 

una con~tante huinano-social que determina la historicidad de 

la naturaleza humana. 

Al ser humano, en la primera etap~ .se su vida, lo 

caracterizan dos fuerzas: el instinto de conservación y 1á 
' ·a• •,,.· ,~ 4. 

capacidad de desarrollo. La __ primera ·ea común con los 

animales ·y la segunda es propia · clel eer hu.ano que está 

desde que nace inmerQo en una vida social y cultural cuyos 

contenidos debe recibir y aprender, y bajo cuya influencia 

JO.- MARX, Carlos y ENGELS, Federico. llil. ideologia ~
Tr. wenceslao Roces. México, Ediciones de Cultura Popular, 
1977' p. 666 
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se debe desenvolver su naturaleza originaria; aumentando con 

ello, en forma progresiva, su naturaLeza humana. 

La necesidad de crecer y madurar plenamente es el punto 

de partida del proceso educativo. El ser humano para 

constituir su humanidad necesita caminar un largo periodo de 

aprendizaje. Su esencia no solamente está constituida por la 

recepción del saber, sino, además, en la fundamentación y 

formación de su ser. A través de la educación se pretende 

construir un ser integrado, equilibrado y formado como un 

ser total que desarrolla sus potencialidades. 
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La educación es un hecho inevitable, por medio de ella 

se autoconstruye la esencia humana. El proceso educativo 

implica la formación de un determinado ser humano de acuerdo 

a las caracteristicas de la sociedad en la que se 

desarrolla. As1, el procesa educativo significa pro'"°"er un 

determinado tipo de existencia humana. 

La educación forma en el ser humano: aptitudes 

intelectuales, desarrollo de la sensibilidad, aprendizaje de 

tareas y destrezas manuales y una actitud consciente y 

critica ante la vida cuyo desarrollo dependerá del medio 

social en que se inscribe. 

Una educación verdaderamente humanista es aquella que 

procura la integración del individuo. se trata de formar a 

un ser que no sólo reproduzca, sino que produzca. Se trata 

de hacer del individuo un ser libre y no enajenado. Se debe 

formar un ser humano que le pierda el miedo a la libertad y 

a la independencia para que pueda real izarse como un ser 



realmente humano. De esta manera, la educación debe promover 

en el individuo la búsqueda de valores a partir de la 

libertad y soslayar aquellos medios que busquen su 

domesticación. La educación debe promover en el individuo la 

búsqueda de una existencia auténticamente humana. En este 

sentido, afirmamos que la educación se constituye como un 

proceso de humanización. 
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Pero en una sociedad dividida en clases, las 

condiciones de producción de la vida material del ser humano 

han contribuido a formar un ser fragmentado debido a que se 

dan en forma desigual. En una sociedad, en donde prevalece 

lo material, lo utilitario en detrimento de lo espiritual y 

lo formativo, la educación debe replantear sus fines y 

medios. Se necesita recobrar el sentido de la educación: 

formar seres humanos. Se debe educar acentuando la fe y la 

esperanza en el hombre, con la certeza de gestar una 

existencia verdaderamente humana. 

Cuando nos acercamos a una noción de educación debemos 

partir de una noción de hombre para preguntarnos ¿qué ser 

humano se quiere formar? Podriamos afirmar que toda 

concepción de la educación, en su sentido más profundo, es 

un humanismo, pues su función esencial es la de contribuir a 

la formación del ser humano. La educación no es sólo 

moldear, en abstracto, al ser humano, sino formación real y 

desenvolvimiento individual mediante su participación en la 

vida histórico-social de la que forma parte. Por 



consiguiente, otra meta de la educación debe ser: la 

integración del ser humano. 

Para quienes estamos en la labor educativa es 

indispensable hacer énfasis en formar seres integras, seres 

con posibilidad de crecer mediante una vida plena y más 

humana. No creamos seres humanos, sino más bien facilitamos 

su crecimiento. Asimismo, debemos despertar el interés y las 

actitudes criticas para enfrentar los retos del presente, 

esclareciendo su significado y dirección. 

Mediante la educación sentaremos las bases concretas 

para la producción de conocimientos y habilidades que 

posibiliten una existencia auténtica. Se debe dar la cara, 

mirar de frente a los problemas, no debemos vivir de 

espaldas a la época, es decir, debemos comprender lo que 

está ocurriendo. Apoyándonos en esta comprensión del ser 

humano, éste puede considerarse formado en condiciones de 

proseguir autoformándose. 

Podriamos concluir este punto afirmando que el derecho 

a la educación es inalienable al ser humano: 

11 De acuerdo con la "Declaración Universal 
de los Derechos del Hombre", la educación 
apunta al pleno desarrollo de la 
personalidad humana y a un refuerzo por los 
derechos del hombre y por las libertades 
fundamentales. Por ello hablar de un 
derecho a la educación significa constatar 
el papel indispensable de los factores 
sociales en la formación del individuo" 
(31) 

31.- PIAGET, J. QJ;¡. Qit., p. 11 
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En este sentido, los hombres a través de la educación 

trasmiten conductas, costumbres, valores y conocimientos 

producidos socialmente. 

Pese a que los hombres tienen un derecho inalienable a 

la educación no todas las sociedades garantizan este 

derecho. Por ello, el proceso educativo en una sociedad 

determinada se da bajo ciertas circunstancias y cumpliendo 

determinados fines. 

1.4 Educación y sociedad 
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Retomando los elementos planteados, consideramos que el 

ser humano no se forma nunca de un modo abstracto, sino bajo 

la influencia de un grupo humano especifico y concreto, y de 

su peculiar cultura. Cuando hablemos de educación debemos 

acentuar siempre su carácter social e histórico apoyándonos 

en los valores y categorias de la sociedad de donde procede, 

asi como del momento histórico en que se inscribe. Para 

Mantovani: 

"La educación debe ser social en sus 
medios y propósitos, porque siendo el 
individuo parte de la sociedad, y solidario 
con ella, debe enseñarsele a vivir en 
intima relación con las comunidades que 
integra ( .•. ) la educación es un proceso 
doble: de individualización y 
socialización'' (32) 

La educación no sólo es una necesidad del individuo en 

cuanto a su desarrollo, sino también es una exigencia de la 

32.- MANTOVANI, Juan. Educación y vida. 4a ed. Buenos Aires, 
Losada, 1979, pp. 11-12 
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comunidad para propagar su modo especial de vida a las 

nuevas generaciones y hacer posible la convivencia, la 

unidad social y la continuidad histórica de los pueblos. La 

educación tiene que fomentar en cada individuo la 

disposición de integrarse a grupos humanos para convertirse 

en miembros conscientes y 1 ibres en su comunidad. Mediante 

la educación se debe despertar la comprensión de las 

relaciones humanas y de las situaciones que él debe vivir en 

su comunidad. 

No todo proceso educativo se da en la escuela. Sin 

embargo, podemos decir que la función social de la educación 

se inicia en la escuela. La educación escolarizada ha 

cumplido un papel importante en nuestras sociedades, toda 

vez que ella es el reflejo de la sociedad a la que 

pertenece. 

Con el surgimiento del capitalismo, la escuela se hizo 

importante, como institución de socialización, 

adiestramiento y distribución de funciones sociales. Se le 

considera como la institución que legitima y perpetua la 

estructura social tanto a partir de los conocimientos que 

imparte como de las relaciones sociales que genera. 

"Todo sistema de enseñanza 
institucionalizado debe las características 
especificas de su estructura y 
funcionamiento al hecho de que le es 
necesario producir y reproducir, por los 
medios propios de la institución, las 
condiciones institucionales cuya existencia 
y persistencia (autorreproducción de la 
institución) son necesarias tanto para el 
ejercicio de su función propia de 
inculcación como para la realización de su 



función de reproducción de una 
arbitrariedad cultural de la que no es 
productor (reproducción cultural) y cuya 
reproducción contribuye a la reproducción 
de las relaciones entre los grupos o clases 
(reproducción cultural)" (33) 
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Esta institución no es autónoma, pues sus funciones y 

fines sociales están regulados por el Estado; el cual es la 

instancia que reglamenta qué, cómo, dónde, cuándo y para qué 

enseñar. 

Debemos distinguir gué se entiende por sistema 

educativo y qué por sistema escolar. El primero abarca todos 

los procesos educativos -escolar y no escolar, formal e 

informal- que ocurren en una sociedad. El sistema escolar 

abarca al conjunto de instituciones tanto públicas como 

privadas cuya finalidad es educar. Esta diferenciación 

responde a la necesidad de precisar cuál es la función del 

sistema educativo al caracterizar la relación entre 

educación y sociedad. cuando hablamos de educación nos 

estamos refiriendo a la educación escolarizada o formal. 

Al decir de Pablo Latapi, las siguientes son funciones 

del sistema-~ducativo escolar: 

a) académica: estimula el proceso de enseftanza-aprendizaje y 

desarrolla habilidades intelectuales y/o manuales; 

b) socializadora: introduce a las nuevas generaciones a la 

cultura existente, interiorizando valores, actitudes y 

esquemas de pensamiento en que se base el funcionamiento de 

la sociedad; 

33.- BOURDIEU, P. y PASSERON, J. c. l& reproducción. 
Elementos ~ ~ ~ ~ ~ Qg enseñanza. 2a ed. 
Tr. E. L. Barcelona, Laia, 1981, p. 95 



c) distributiya-selectiya: distribución de los beneficios 

sociales. Promoción escolar que se relaciona con la 

estratificación social; 

d) ~ ~: mecanismo de control y regulación (de 

tipo ideológico y politice) social por parte del Estado; 
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e) económica: contribuye al aumento de la productividad 

mediante la calificación creciente de la fuerza de trabajo; 

f) ocypacional: consiste en distribuir aptitudes y roles 

sociales especif icos que se relacionan con las demandas de 

la economia de una sociedad determinada: 

g) cultural: trasmite una herencia cultural, asegurando una 

continuidad, un sentido de identidad y la creciente 

integración a la comunidad; y 

h) inyestigatiya: se cumple por medio de la investigación 

cientifica y por la investigación y experimentación 

educativa. Estas funciones no se dan en forma gradual y 

progresiva ya que se entremezclan, se desempeñan en forma 

desigual y en algunas ocasiones entran en conflicto. (34) 

El sistema educativo escolarizado está regulado por una 

politica educativa que establece el Estado, el cual 

determina las acciones que incluyen desde las definiciones 

de los objetivos de dicho sistema, su organización, asi como 

la instrumentalización de sus decisiones. 

La politica educativa de una sociedad determinada 

comprende los siguientes planos: 

34.- s;.f];:, LATAPI, Pablo • .QR • .lti..t., pp. 39-43 



1. filosófico-ideológico: forma parte de un proyecto de 

sociedad y supone la definición de conceptos básicos como 

hombre y sociedad. Afirma algunos valores humanos y, además, 

establece los grandes objetivos del Estado respecto de la 

sociedad que gobierna; 

2. ~: establece las relaciones fundamentales entre los 

procesos educativos y otros proceso sociales; 

3. organizativo-administrativo: determina el funcionamiento 

y la organización del sistema educativo; 

4. pedagógico: consiste en el conjunto de caracteristicas 

deseables en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Supone una 

teoria del aprendizaje y técnicas adecuadas para implementar 

dicho proceso; y 

5. negociación ~ intereses: se mueve en el campo de las 

presiones, demandas y apoyos de los diversos qrupos sociales 

y supone criterios politicos para normar las decisiones. 

(35) 

Es en la escuela donde la educación realiza su función 

social, formar individuos: 

"Dado que debe reproducir en el tiempo las 
condiciones institucionales del ejercicio 
del trabajo escolar, o sea, que debe 
reproducirse como institución 
(autorreproducción) para reproducir la 
arbitrariedad cultural que está encargado 
de reproducir (reproducción cultural y 
social) todo sistema de enseñanza detenta 
necesariamente el monopolio de la 
producción de los agentes encargados de 
reproducirla, o sea, de los agentes dotados 
de la formación duradera que les permite 
ejercer un trabajo escolar que tienda a 

35.- .lJ2i!!filn., pp. 45-46 
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reproducir esta misma formación en nuevos 
reproductores, y por ello encierra una 
tendencia a la autorreproducción perfecta 
(inercia) que se ejerce en su autonomia 
relativa" (36) 

Esto implica el para qué y cómo ensenar. La educación 

como formación depender4 de la concepción e ideales que se 

tenqa de ella y del hombre que se quiera formar, asi como 

de los intereses y necesidades sociales en las que se da el 

proceso educativo. La escuela es la institución social que 

tiene a su cargo la educación consciente y sistemática, es 

decir, es la institución donde el acto educativo se 

convierte en un acto intencionado y metódico. 

Existen diversos enfoques teóricos que tienen como 

objeto de reflexión lo qué es la educación. Uno de estos 

enfoques es el estructural-funcionalista que ha generado 

diversos matices sobre el papel socializador de la 

educación. (37) Si bien la escuela cumple una función 

socializadora, nosotros pensamos que además cumple otras 

como reproductora de la ideoloqia dominante, es decir, 

reproduce valores, normas y actitudes que, a su vez, 

reproducen las condiciones sociales donde una clase social 

domina a otras. Otra posición es la sustentada por los 

"teóricos de la reproducción" seguidores de Pierre Bourdieu. 

El concepto de REPRODUCCION, presente en la obra de 

Carlos Marx, permite comprender cómo la sociedad existe sólo 

mediante la reproducción de las condiciones materiales de 

36.- BOURDIEU, P. y PASSERON, J. C. QR. gjj;., p. 101 
37.- Cfr. ORNELAS, Carlos. 11 Educación y sociedad. Consenso 
o Conflicto" en Sociologia Q.g lsl educación. Corrientes 
contemporáneas. México, e.E.E., 1981, p. 53 
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existencia y de las relaciones sociales de reproducción bajo 

las cuales se obtienen los medios materiales para subsistir. 

Este concepto sirve como eje teórico para generar diversos 

enfoques sobre lo qué es la educación. A quienes toman como 

básico el concepto de reproducción para realizar el análisis 

sobre la función social de la escuela y de la educación se 

les ha denominado TEORICOS DE LA REPRODUCCION. 

La mayoria de los teóricos de la reproducción han 

escrito bajo la influencia de Pierre Bourdieu -adn el mismo 

Louis Althusser- como Baudelot y Establet, Bowles y Gintis, 

carnoy de quienes analizamos sus planteamientos para poder 

comprender la relación entre educación-sociedad o entre 

escuela- sociedad. 

Para estos teóricos las relaciones entre educación y 

sociedad se dan a través de la escuela, ya que ella: 

l) provee a los trabajadores de las habilidades y /o 

destrezas que son usadas en el proceso productivo y, a la 

vez, selecciona a los mas hábiles para los puestos de 

dirección; 

2) reproduce la estructura jerarquica de la sociedad; y 

3) reproduce la ideologia dominante. 

Desde la óptica de esta teoria, la escuela cumple un 

doble papel: 

a) fomentar las capacidades productivas de los 

trabajadores; 



b) perpetuar las condiciones sociales, politicas y 

económicas para la transformación de las fuentes del trabajo 

en ganancias capitalistas (38) 

considerando el primer papel, la educación al impartir 

habilidades y motivaciones pertinentes incrementa la 

capacidad productiva de los trabajadores. Si bien se educa 

para contribuir al "desarrollo personal 11 éste es definido 

por el mercado, la propiedad y las relaciones de poder que 

caracterizan al sistema capitalista. La escuela desarrolla 

capacidades -la escuela, se dice, contribuye al desarrollo 

de la personalidad-, es decir, una fuerza de trabajo 

capacitada necesaria en una sociedad tecnológicamente 

avanzada. Sin embargo, las capacidades intelectuales 

desarrolladas o certificadas en la escuela no representan 

una gran contribución para sal ir adelante económicamente 

hablando. 

Ha sido un mito la idea de que el desarrollo de 

aptitudes ·en la escuela permite al individuo progresar 

económicamente. La realidad es otra: los que tienen mayor 

escolaridad tienen menos ingresos que alguien que ni 

siquiera concluyotermino la primaria. También la idea de una 

alta escolaridad que permitia acceder a los puesto de 

dirección se desvanece ante la realidad que nada tiene que 

ver con los procesos cognoscitivos "supuestamenteº 

desarrollados en la escuela. un sujeto es elegido no por lo 

que sabe, sino por su comportamiento: motivación, 

38.- Cfr. BOWLES, S. y GINTIS, H. Q¡;¡.gjj;;., p. 70 
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orientación a la autoridad, disciplina, interiorización de 

las normas de trabajo y atributos personales. 

Respecto de la primera función, Baudelot y Establet 

aseguran que la escuela refuerza mediante su función 

politica e ideológica la inculcación de la ideologia 

burguesa. La ideologia es inculcada en cierto temas o 

valores en las que se representan, real, sin enmascararse: 

el saber, la verdad, la cultura, el gusto, etc. (39), 

asimismo, en las prácticas escolares como los ejercicios y 

los trabajos escolares. 
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Las prácticas escolares y su ritual son un aspecto 

esencial del proceso de inculcación ideológica: deberes y 

disciplina, castigos y recompensas. Estas prácticas, tras su 

aparente función educativa y técnica, aseguran, a la 

ideologia-burguesa, su propósito de someter a ella a todos 

los individuos y de representar en ella, a su manera, la 

producción, el derecho y el Estado burgués. (40) Sin 

embargo, en ese proceso de inculcación de la ideologia 

burguesa se da como "conditio sine qua non" el rechazo, el 

avasallamiento y e1 disfraz de la ideologia dominada que, a 

su vez, se presenta en forma de RESISTENCIAª 

Respecto de la segunda función, los mismos Baudelot y 

Establet afirman que la escuela asegura una distribución 

material, una repartición de individuos en los dos polos de 

la sociedadª De la misma manera, Bowles y Gintis establecen 

39.- Cfr. BAUDELOT, Ch. y ESTABLET, R. QR. _gjj;_., p. 241 
40.-~ •• p. 243 



que la educación ayuda a diluir y a despolitizar las 

relaciones de clase, potencialmente explosivas del proceso 

de producción y, por otro lado, sirve para perpetuar las 

condiciones sociales, politicas y económicas mediante las 

cuales una parte del producto generado por los trabajadores 

es apropiado -por el patrón- en forma de ganancia. 
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La reproducción de las condiciones sociales permite 

reproducir la desigualdad económica que caracteriza a la 

producción, distribución y apropiación en el sistema 

capitalista. A su vez, la desigualdad es fomentada por la 

escuela mediante la "meritocracia" que recompensa y promueve 

a los individuos a una jerarquia ocupacional. Esta misma 

relación de autoridad es reproducida en la organización 

escolar mediante una división jerárquica del trabajo. 

Desde la perspectiva .de la teoria de la reproducción, 

por consiguiente, la escuela contribuye a reproducir las 

relaciones de producción a partir de: 

l) contribuir a la formación de la fuerza de trabajo, es 

decir, contribuye a reproducir materialmente la división de 

clases; y 

2) contribuir a la inculcación de la ideologia burguesa, es 

decir, contribuye a mantener las condiciones ideológicas de 

las relaciones de dominación y sumisión entre las clases 

antagónicas. (41) 

Para Baudelot y Establet, ambas funciones son: 

41.- Cfr. BOWLES, S. y GINTIS, H. Qe. ~.,p. 254 



11dos aspectos simultáneos o, más 
exactamente, constituyen una sola y misma 
función del aparato escolar, asegurada por 
un solo y mismo mecanismo resultante de 
esas prácticas concretas" (42) 

Si bien estos autores nos permiten comprender a la 

escuela como 11 aparato ideológico del Estado", su análisis no 

llega hasta el espacio mismo del proceso educativo: el salón 

de clase. Además no explican cómo se generan las 

11 resistencias 11 de la ideologia de las clases dominadas en 

estos espacios de dominación de la ideologia burquesa. 

1.s Educación y sooiedad mexicana 

Partimos de la relación educación-sociedad-Estado 
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ubicándola en una situación concreta: la sociedad mexicana. 

Para caracterizar la función social de la educación en 

nuestra sociedad debemos iniciar con una comprensión del 

Sistema Educativo Mexicano, pues hablar de educación 

significa comprenderla como: institución social, como 

sistema educativo y como resultado de una acción educativa. 

"Para comprender los Sistemas Escolares es 
necesario situarse entre bastidores y 
examinar las fuerzas politicas y sociales 
que están operando; los aiste.as 
-educacionales reflejan, por lo general, las 
filosofias sociales y politicas de sus 
paises" (43) 

Las influencias que se genaran de las fuerzas politicas 

y sociales, presentes en el sistema educativo, consideran 

42.- BAUDELOT, Ch. y ESTABLET, R. Q¡¡. ~., p. 239 
43.- CRAMER, John F. y BROWNE, George s. EdUCación 
contemporánea. Estudio comparativo QJit sistemas nacionales. 
Tr. Manuel Sáncez s. México, UTEHA, 1967, p. 3 
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los siguientes aspectos: sentido de unidad nacional, 

situación económica, creencias y tradiciones básicas, 

pensamiento educacional, transfondo politice o forma .de 

9obierno, expresiones linquisticas y las actitudes respecto 

a la cooperación y la comprensión internacionales. 

otro factor que está presente en el sistema educativo 

es el patrón global de organización de las instituciones 

formales para la transmisión del conocimiento y de la 

herencia cultural de la sociedad. 

Las sociedades modernas renuevan su fe en la educación 

cuando se encuentran en una crisis. La expansión escolar se 

apoya, en este sentido, en un conjunto de ideas optimistas 

acerca del papel positivo y saludable de la educación. Esta 

expansión está inscrita en las siguientes circunstancias: la 

creación de los Estados modernos nacionales, las 

transformaciones que trajo consigo el desarrollo económico, 

la educación fundada en un ideal hombre y que fortalece a 

una clase o grupo social. Por consiguiente, no podemos 

hablar de un sistema educacional separado de un aparato 

estatal. En este sentido, cuando hablamos de sistema 

educativo lo hacemos vinculándolo con una politica educativa 

que emana del Estado. 

"La enseñanza no sólo es un deber, sino un 
efecto de la naturaleza humana ya que es el 
medio con que la sociedad perpetua su 
propia existencia. Existiendo el deber de 
la enseñanza existe también el derecho 
colectivo de que se faciliten los medios 
para adquirirla. Existiendo este deber y 
ese derecho aparece el punto de la cuestión 
politica, pues debe existir una entidad que 



imponga el cumplimiento del deber y a quién 
pueda exigirsele el derecho. Esta entidad 
es el Estado en las sociedades modernas" 
(44) 
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El Estado organiza en un sistema educativo los 

siguientes constituyentes: 

- las instituciones escolares 

- una función social que cumplir 

- un conjunto do conocimientos y habilidades que se expresan 

en los planes y programas de estudio 

- ciertas concepciones pedagógicas 

- una didáctica con la que se efectúa la enseñanza y 

- una concepción filosófica, que es el constituyente 

globalizador y que fundamenta todo el sistema educativo. 

La expansión del sistema educativo no es homogénea en 

todos los paises, pues varia segun las tradiciones 

nacionales, las condiciones politicas, económicas y 

religiosas, los recursos materiales y los valores 

predominantes en cada sociedad. 

Durante el siglo XIX en la sociedad mexicana se 

sentaron las bases para la creación de un Estado nacional y 

de su correspondiente sistema educativo que se constituyó 

sobre las ruinas del viejo sistema educativo colonial. Es en 

l.867 cuando se establece la Ley de Instrucción Pública, 

Gabino Barreda reglamenta una escuela básica, universal, 

gratuita y obligatoria bajo los ideales del positivismo y se 

crea la Escuela Nacional Preparatoria (E.N.P.). 

44.- ~-. p. 6 



De 1921 a 1924 se formula el primer proyecto educativo 

global, implementado por el ministro de educación, José 

vasconcelos, en la recién creada Secretaria de Educación 

Pllblica (S.E.P.). Este proyecto se constituye como un 

programa para alfabetizar a la población rural, al 

establecer las bases para una revolución cultural y fundar 

una nueva civilización. 

Para el año de 1925 el sistema educativo mexicano ve 

nacer a la escuela secundaria. Durante el gobierno de 

Plutarco Eli.as Calles se refuerza la Escuela Nacional de 

Maestros (E.N.M.) y se reglamenta a las escuelas 

particulares para imposibilitar a los ministros del culto 

religioso dirigir escuelas •. 

Durante el gobierno de Lázaro Cárdenas se implementa un 

sistema educativo denominado "socialista" que postulaba: 

a) la educación será monopolio del Estado, 

b) la educación no será laica en el sentido neutral, sino 

socialista, 

c) el sistema educativo excluirá toda doctrina religiosa, y 

d) la educación será obligatoria en todos los estados. 

La politica educativa en este sexenio se encontró 

impregnada de un fuerte nacionalismo y una actitud 

antiimperialista y, además, determinó que los beneficios de 

la educación serian para las masas trabajadoras. Bajo esta 

necesidad se crea el Instituto Politécnico Nacional 

(I.P.N.). 
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Para el año de 1940 Manuel Avila Camacbo ofrece la 

posibilidad de crear centros educativos privados en todos 

los niveles de enseñanza. De tal manera, que el sistema 

educativo mexicano se configura de la siquiente forma: 
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1) de carácter público y al servicio del sector medio de la 

sociedad que se inicia en la primaria y concluye en la 

educación superior (U.N.A.M y el I.P.N.) 

2) para los hijos de los trabajadores, escuela normal y 

tecnológicos, y 

3) de carácter privado que se inicia en la primaria y 

culmina en universidades privadas o en centros técnicos 

profesionales. 

En los posteriores sexenio& no encontramos 

modificaciones importantes en la politica educativa estatal. 

Las reformas al sistema educativo nacional se hacen 

presentes hasta el sexenio de Luis Echeverria Alvarez. 

El sistema educativo nacional se sustenta en la 

politica educativa del Estado mexicano que se respalda en el 

articulo J• constitucional. Este articulo asigna al Pode.r 

Ejecutivo la función de definir los objetivos, los 

contenidos, los planes y programas educativos, del nivel 

básico y normal. A su vez, el jefe del Poder Ejecutivo 

delega en la Secretaria de Educación Pública el ejercicio de 

las funciones educativas que le asigna la Constitución. Esta 

Secretaria es un complejo aparato burocrático cuyo 

responsable a su vez delega sus funciones en seis 

subsecretarias y una Oficilia Mayor. 
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El sistema educativo nacional, además, se fundamenta 

juridicamente en la Ley Federal de Educación, la Ley 

Nacional de Educación de Adultos y la Ley para la 

Coordinación de Educación Superior. 

"El sistema de educación formal vigente en 
nuestro pais, se integra estructuralmente 
de la siguiente manera: atendiendo a la 
secuencia escolar se compone de diferentes 
niveles divididos en ciclos que a su vez se 
subdivide en grados o semestres 
constituyendo de esta manera a su 
estructura vertical. Horizontalmente se 
estructura en diferentes ramas, carreras y 
especialidades que corresponden a las 
diferentes alternativas que ofrece el 
sistema para cada nivel o ciclo escolar" 
(45) 

Es en la Ley Federal de Educación donde se especifican 

las caracteristicas, funciones y fines de cada uno de los 

ciclos escolares ~que constituyen el sistema educativO 

nacional. En su articulo 15 se especifican los niveles 

educativos: básico o elemental, medio y superior: en las 

modalidades de escolar y extraescolar. En estos niveles y 

modalidades educativos podrán impartirse cursos de 

actualización y especialización. 

El articulo 16 se refiere al tipo de educación 

elemental que está compuesta por la educación preescolar y 

la primaria: 

11 el ciclo preescolar dura uno o dos años y 
se destina a la población de cuatro a cinco 
años de edad: la primaria es obligatoria y 
se compone de seis grados, y se orienta a 

45.- ULLOA, Manuel I. "Imperialismo y reforma educativaº en 
CARMONA, Fernando y otros. ~ educativa Y. "apertura 
democrática". México, Nuestro Tiempo, 1972, (Colee.: Los 
grandes problemas nacionales), p. 59 



la población de entre seis y catorce años 
de edad" (46) 
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La educación en este nivel es eminentemente formativa y 

le corresponde encauzar debidamente la tendencia inquisitiva 

del niño con el fin de desarrollar su pensamiento crítico, 

su sensibilidad estética, sus aptitudes y su capacidad de 

análisis de los fenómenos naturales y sociales. Su enseñanza 

deberá estar acorde con un equilibrio entre los 

conocimientos cientificos y técnicos y una formación 

humanistica. 

El articulo 17 se refiere a la educación media cuyo 

carácter es esencialmente formativo y terminal. Este nivel 

comprende la educación secundaria y el bachillerato. Este 

ciclo se concibe como un nivel intermedio entre la educación 

elemental y la educación superior. El periodo normal de 

escolaridad va de cinco a seis años, agrupados en dos 

ciclos: básico y superior. El primero, denominado 

secundario, comprende tres años y se propone afirmar la 

personalidad del educando, descubriendo sus inclinaciones y 

aptitudes que le motiven a elegir una profesión u ocupación: 

en este periodo se profundiza el conocimiento de las 

ciencias, las humanidades y las artes. Además, en él se 

inicia la sintesis e integración de los conocimientos 

fragmentarios o disciplinariamente acumulados. Existen 

diferentes modalidades de educación secundaria: general, 

técnica, para trabajadores y telesecundaria. 

46.- PRAWDA, Juan. Logros, inequidades y ~ ~ futuro 
~ educativo mexicano. 2a ed. México, Grijalbo, 1989, 
p. 19 
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El nivel medio superior o bachillerato se subdivide en: 

a) preparatorio, en sus modalidades de universitario o 

propede~tico, técnico o vocacional que es antecedente de los 

estudios universitarios o politécnicos, y b) profesional

técnico que forma técnicos para la producción de bienes o la 

prestación de servicios. 

En el articulo 18 se caracteriza a la educación 

superior, compuesta por la licenciatura y los grados 

académicos de maestria y doctorado. En este ciclo queda 

comprendida, además, la educación normal en todos sus grados 

y especialidades. 

De los niveles educativos que han sido más estudiados 

en nuestro pais está el básico y el superior. Recientemente 

el nivel medio está teniendo importancia como un ciclo 

fundamental para la formación del individuo. 

En nuestra sociedad, como ocurre en otras sociedades, 

el sistema educativo se delinea según las politicas 

educativas de los gobiernos en turno. La cual se configura 

de acuerdo a los lineamientos politices y económicos que 

caracterizan a cada sexenio. En este sentido Latapi afirma 

que: 

"La política educativa es el conjunto de 
acciones del Estado que tiene por objeto el 
sistema educativo( ... ) Se definen diversos 
planos en la política educativa: 
filosófico-ideológico, soclal, 
organizativo-administrativo, pedagógico y 
de acuerdo a la negociacion de interesesº 
(47) 

47.- LATAPI, Pablo. º2· cit., pp.45-46 



Consideramos que es necesario caracterizar, en forma 

general, la politica educativa del gobierno de Luis 

Echeverria, pues es en este sexenio cuando se establecen los 

lineamientos de la "reforma educativa" que impulsa la 

oración de nuevas instituciones educativas y, sobre todo, es 

cuando se crean dos instituciones educativas en el 

bachillerato: el Colegio de Ciencias y Humanidades (C.C.H.) 

y el Colegio de Bachilleres (C.B.) que son objeto de nuestra 

investigación. 

"La politica educativa del sexenio se 
etiquetó como "Reforma Educativa". Esta fue 
la expresión que sirvió para designar desde 
el principio hasta el final todas las 
acciones del ramo, lo mismo la creación de 
nuevas instituciones que la expedición de 
nuevas leyes, la renovación de los libros 
de texto y aún la expansión escolar" ( 48). 
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Para los autores de la reforma educativa, ésta deberia 

tener las siguientes caracteristicas: 

estar fundada en el diálogo, la participación y el 

contexto, 

- ser integral, es decir, abarcar todos los niveles y formas 

de la educación, 

- ser un proceso permanente que ampliara y orientara el 

sistema educativo, 

ser congruente con los principios de la "apertura 

democrática", y 

48.-~ •• pp.65-66 



- centrarse en el maestro considerado como factor primordial 

de la educación, pero enfatizando el papel activo del 

alumno. 
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A partir de la "Reforma Educativa" se establecen las 

lineas gen~rales que normarán a la educación en forma 

global. Esta será entendida como: permanente ya que se 

inicia con el nacimiento y estará presente en toda la vida 

del sujeto; promotora pues deberá promover una actitud 

cientifica que rechace el dogmatismo y desarrolle el sentido 

histórico, estimulando la conciencia histórica necesaria 

para explicar el pasado y comprender los cambios del futuro; 

además, es un medio que estimula el cambio, la revisi.ón y la 

elaboración de sus contenidos; ser una actividad que ponga 

el acento en el aprendizaje más que en la enseñanza o 

trasmisión del conocimiento. 

En cuanto al marco ·jurídico de la "Reforma Educativa" 

se expiden dos leyes: la Ley Federal de Educación, 

promulgada el 27 de noviembre de 1973, y la Ley Nacional de 

Educación para Adultos, expedida el 31 de diciembre de 1975, 

pero que orientó las acciones del sexenio desde que éste se 

inició. 

En este periodo de la historia de nuestro pais la 

demanda de educación se incrementó en forma considerable en 

todos sus niveles: 37.08% en preescolar, 35.07% en primaria, 

75.07.% en educación media, rn Jifil 1íl educación media 

superior y 106.0lt en la educación superior. El alto 

porcentaje observado en la educación media superior motiva a 
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que la Reforma Educativa ponga especial interés en ella y 

para eso crea dos instituciones: el CCH y el CB en 1971 y 

1973, respectivamente. AdemAs, se crean dos instituciones a 

nivel superior: la Universidad Autónoma Metropolitana 

(U.A.M.), la Unidad Profesional Interdisciplinaria de 

Ciencias Sociales y Administrativas (U.P.I.C.S.A.) y las 

universidades de Cd. Juárez, Chiapas y Baja California Sur. 

Las reformas promovidas por la Asociación Nacional de 

Universidades e Institutos de Educación superior 

(A.N.U.I.E.S.) en el nivel del bachillerato llevan a ésta a 

realizar su XIII Asamblea celebrada en Villahermosa, 

Tabasco, en 1971: en dicha Asamblea se recomendó que el 

bachillerato se organizará como ciclo formativo de tres años 

con carácter bivalente, es decir, propededtico y terminal. 

cuando se habla de reforma no se habla de cambios 

sustanciales, sino de revisiones y/o modificaciones 

necesarias acordes con las demandas sociales en un momento 

histórico en nuestro pais. Por consiguiente, la Reforma 

Educativa es la expresión de la necesidad de rescatar a la 

educación de una crisis que se genera en las condiciones 

imperantes. Las causas esenciales que motivan dicha reforma 

son: un alto crecimiento demográfico, un desarrollo 

económico, el desplazamiento del sector campesino a las 

ciudades y un aumento de la población juvenil. 

Otras causas sumamente importantes fueron: la pérdida 

de confianza y del prestigio del P.R.I., la no satisfacción 

de las necesidades de industrialización y la diversificación 



de los servicios por parte de las escuelas de estudios 

superiores, la reducción de expectativas laborales para los 

cuadros técnicos y docentes, por la ampliación de la clase 

media, ractur importante para la industrialización, y una 

aguda desatención del sector rural que emigra a las 

ciudades. 

"El propósito de renovar la enseñanza se 
origina en otorgarle, de nuevo, una 
capacidad que va perdiendo: la de formación 
del individuo. Tratar de rescatar la 
posibilidad de lograr, a través de ella, el 
desarrollo equilibrado del educando. Esto 
sólo podrá lograrse utilizando métodos, 
sistemas e instrumentos y tecnologias 
distintas de las tradicionales; En una 
época de máximo desarrollo tecnológico 
( ••• ) la reforma educ~tiva se identifica 
( ... ) con un retorno a los valores 
esenciales en la formación del hombre: 
desarrollo de su capacidad de análisis y 
juicio, de su .• sensibilidad, del equilibrio 
de la personalidad" (49) 
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El régimen echeverrista considera que a partir de la 

educación se pueden superar las condiciones de subdesarrollo 

del· pais e imprimir la justicia social en una sociedad cada 

vez m6s cambiante. Sin embargo, la propia dinámica de la 

"Reforma Educativa" en las condiciones materiales de nuestro 

pais trae como consecuencia la implementación y la no 

realización de ésta, es decir, si bien hay aspectos loables 

en dicha reforma no todos ellos se lograron dadas las 

fuerzas externas e internas que impidieron el desarrollo y 

finalidades de tal proyecto. 

49.- RANGEL GUERRA, Alfonso. "La reforma educativa" en 
~ ~ l.!! Educación Superior. Vol. II, No. 4 México, 
oct.-dic., 1973, p. 59 
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··· .. , 
Hacer un balan~~ de la reforma de Luis Echeverria 

implica hacer un análi~.s de sus consecuencias tanto en los 
1 

elementos internos ~l proceso educativo como en los 

factores externos: s~ciales, politices y económicos. 

Nosotros sólo analizarernQ.s aquellos aspectos que tienen que 

ver con el proceso educativo en el nivel medio superior, 

s.obre todo aquellos que están en relación directa con los 

colegios de Ciencias y Humanidades y de Bachilleres. 

La Reforma Educativa buscó propiciar el diálogo como un 

instrumento fundamental en el proceso de enseñanza-

aprendizaje. Esto significaba un cambio en las actitudes de 

los ·sujetos participantes en el proceso. El profesor deberia 

ser un promotor y un coordinador del diálogo, que guiara las 

expectativas y necesidades del estudiante. El alumno 

asumiria un papel activo, participante y creativo. Actitudes 

que deberian surgir del acuerdo de los sujetos en el logro 

de los objetivos y de los contenidos de la enseñanza. sin 

embargo, el diálogo no se logro del todo, pues condiciones 

externas y de formación, tanto de profesores como d~ 

alumnos, impidieron su realización, ya qua el acto educativo 

siguió siendo un monólogo del profesor y el estudiante 

siguió siendo un objeto receptor. 

La Reforma Educativa plantea la necesidad de una 

educación permanente, presente a lo largo de toda la vida 

del sujeto. Pero no todos los mexicanos tienen las mismas 

condiciones y posibilidades de ingresar a todos los niveles 

del sistema educativo, ya que cada nivel se norma por una 



serie de requisitos de admisión, los cuales van desde los 

económicos a los intelectuales o de formación. Podemos 

señalar que la existencia de analfabetas, aceptado de manera 

oficial, muestra que los ideales de equidad y justicia 

social no se han cumplido. 

63 

Dicha reforma buscaba una enseñanza equilibrada entre 

las ciencias y las humanidades. si bien se pretendia que el 

alumno investigara, condiciones materiales e intelectuales 

impidieron el logro de esta meta. Además, la ciencia no era 

entendida como un proceso, sino como un producto acabado, al 

estudiante no se le enseñó a investigar, a producir, sino a 

memorizar y a repetir. Por otro lado, se le da mayor 

importancia a la investigación en las ciencias naturales 

soslayando la investigación social. 

También, se buscó erradicar el dogmatismo y propiciar 

una actitud critica, es decir, de lo que se trata es de 

fomentar un cambio de actitud ante el conocimiento, no 

tomándolo como algo ya dado, sino como un proceso en 

constante cambio. Esto permitiria la eliminación de los 

dogmas y de las verdades eternas. Se trataba de producir y 

no de repetir. Esto implicaria rechazar una enseñanza 

enciclopedista dando paso a una enseñanza formativa. La 

finalidad de eliminar el dogmatismo no se ha cumplido, pues 

se sigue enseñando tradicionalmente. 

Se pretendió promover el surgimiento de una conciencia 

histórica que permitiera el conocimiento del pasado para 

comprender los cambios en el futuro. Esto se lograria a 



través de la e).'señanza de la historia, sin embargo los 
·, 

procedimientos de e.~~eñanza se centraron en la exposición de 

personajes y fechas ai.isladas de un proceso histórico sin 

propiciar ninguna concien~ia histórica. 

Un aspecto de suma i~t-ortancia que busco la Reforma 

Educativa fue la de promover lO: modificación y los cambios 

necesarios en los contenidos de enseñanza. Pero esto fue 

obstaculizado por la estructura burocrática y vertical 

presente en nuestro sistema educativo. Si bien algunos 

cambios se impulsaron, éstos venian de funcionarios y no de 

los directamente involucrados en el proceso educativo: 

prófesores y alumnos. 
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Otro aspecto que pretendia cubrir la Reforma Educativa 

era satisfacer la demanda de educación cada vez más 

creciente. Sin embargo, son mayores los obstáculos que los 

estudiantes tienen que librar para ingresar a algún nivel de 

educación. 

La reforma educativa se manifiestó en: la creación de 

nuevas instituciones y las reformas que la A.N.U.I.E.S. 

implementa, sobre todo, en la educación media superior. El 

C.B. y el c.c.H. fueron creados bajo el espíritu de dicha 

reforma y respondieron a las necesidades económicas, 

politicas e ideológicas de este gobierno y de los 

subsiguientes. Los objetivos y fines de ambas instituciones 

se planearon en el sexenio echeverrista, generando las 

pautas bajo las cuales se desarrollarian ambas 

instituciones. 



En los periodos de José López Portillo (J. L. P.) y 

Miguel de la Madrid Hurtado (M.M.H.) se efectuarón 

modificaciones a la.planeación académica y administrativa de 

estas instituciones. Cabe destacar, en este sentido, el 

crecimiento del e.e. y la implementación de este modelo en 

diferentes Estados de la República. El C.C.H. se mantiene 

con cinco.planteles desde su origen. 

La expansión del modelo del c.B. en el periodo de 

J.L.P. se puede explicar a apartir de su politica educativa, 

la cual buscó el desarrollo no sólo del pais, sino del 

individuo. Afirmando que el hombre es la medida del 

desarrollo, el cual llegará hasta donde llegue la educación. 

De esta manera, la educación escasa, nula o de baja calidad 

será limite para el desarrollo. Este necesita del apoyo de 

decisiones económicas y politicas, puesto que ellas 
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'contribuirán al crecimiento de todos los mexicanos. Asi el 

crecimiento de la persona en sus conocimientos, valores, 

capacidades y conciencia y el crecimiento de la sociedad en 

su riqueza comunitaria y acción solidaria constituyen el 

único criterio válido de su desarrollo verdaderamente 

humano. 

El verdadero desarrollo exige cOndiciones que 

posibilitarian una razonable equidad en la distribución de 

los beneficios sociales. La discusión se centró en cómo 

ofrecer a todos igualdad de oportunidades y cómo reducir las 

inevitables desigualdades explicables por el propio sistema 

social. El diagnóstico está dado de la siguiente manera: 



encontramos falta de desarrollo por el rezago educativo que 

se manifiesta en la limitación de sus servicios y en la 

calidad de éstos. El secretario de la S.E.P. durante el 

gobierno de López Portillo afirmó: "México puede llegar tan 

lejos como llegue la educación11 • En este sentido, el 

desarrollo no sólo implica crecimiento económico, sino 

elevar la calidad de la vida. 

Durante los primeros tres años de gobierno de Carlos 

Salinas de Gortari se han realizado reformas al sistema 

educativo mexicano. La politica educativa en este sexenio se 

expone en el Programa nru:Jl lA Modernización Educativa. 
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A partir de un balance de siete décadas del sistema 

educativo mexicano se han manifestado deficiencias e 

inequidades y para superarlas se propone, en el gobierno de 

Salinas de Gortari, la "Modernización Educativa" que 

permitirá no sólo hacer una revisión de nuestro sistema 

educativo, sino también lograr los objetivos que como nación 

tenemos. La "Modernización Educativa" se sustenta en la 

necesidad de un nuevo desarrollo del pa1s que permita 

igualdad·de oportunidades a los mexicanos, preservando los 

valores y tradiciones que nos distinguen de otras naciones. 

Los retos de la "Reforma Educativa" se detectarón con 

base en una consulta nacional donde, supuestamente, todos 

los mexicanos participamos. De ésta surgieron las 

estrategias que debian de seguir los cambios propuestos por 

la reforma. El programa de "Modernización Educativa" impulsa 

un nuevo modelo de educación para el pais, el cual se 



delinea en dos grandes dimensiones: a) la escolarizada y b) 

la no escolarizada que incluye las opciones tanto formales 

como no formales. 
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De los niveles educativos se pone especial atención a 

la educaci~n primaria; por lo que se revisarán los 

contenidos teóricos y prácticos que permitan el dominio de 

la historia, la geografia, las matemáticas y de los métodos 

como instrumentos para la apropiación de la cultura nacional 

y universal. Indudablemente, el cambio de contenidos implica 

introducir innovaciones en los métodos de enseñanza que 

contribuyan a un aprendizaje eficaz. ·Sin embargo, los 

profesores de primaria se han op4esto abiertamente a estas 

reformas que en nada los toman en cuenta. Además, se les 

exigen mayores cargas de trabajo sin una remuneración 

adecuada. 

La educación secundaria se constituye como el mayor 

reto de la modernización educativa, pues se propone hacerla 

más coherente mediante la eliminación de los programas por 

áreas y por asignatura. La reforma ataca directamente esta 

indefinición mediante la definición de programas coherentes 

y más acordes con la realidad nacional. Además, se busca 

orientar las vocaciones del estudiante de secundaria ya sea 

para seguir las opciones terminales de la educación o para 

proseguir al nivel medio superior y superior. 

En la educación media superior se busca acentuar las 

propuestas del nivel secundario, es decir, propiciar -con 



mayor definición- las opciones terminales y los aspectos 

propedeúticos necesarios para acceder al nivel superior. 

La educación superior es el motor y el soporte de la 

"Modernizacióil Educativa" ya que por medio de este nivel se 

busca la innovación de los conocimientos y los métodos para 

obtenerlos que permitan una más alta calidad de la educación 

para poder competir en igualdad de circunstancias con los 

paises industrializados. 

Las consecuencias de aplicar el proyecto de 

Modernización educativa se han expresado en boca de los 

docentes de primarias y secundarias tanto del D.F. como de 

los estados de la República. A estas protestas se ha 

implementado el silencio. Sabernos que el magisterio mexicano 

sólo podrá lograr que se le tome en cuenta por medio de la 

unidad y la movilización por mejores condiciones de trabajo 

y de vida. 

68 



II JUIALISIS COMPARATIVO DE LOS MODELOS EDUCATIVOS DEL 
COLEGJ:O DE BACHILLERES Y DEL ,COLEGIO DE CIENCIAS Y 
ll1lHJUIIDADES 

2.1 Educación Media superior 

En nuestro pais la educación del nivel medio superior 

tiene como objetivos proporcionar al estudiante una cultura 

integral básica y las bases racionales de los distintos 

elementos culturales que le faciliten una primera sintesis 

personal, intelectual y moral; es 

11 la fase de la educación que, siendo 
posterior a la educación media básica y, en 
su cas~, antecedente de estudios 
superiores, se caracteriza por: 
a) la universalidad de sus contenidos de 
enseñanza-aprendizaje, 
b) iniciar la sintesis e integración de los 
conocimientos fragmentaria o 
disciplinariamente acumulados, asi como el 
acceso a la comprensión de su realidad, 
c) ser la última oportunidad, en el sistema 
educativo formal, para establecer contacto 
con los productos de la cultura en su más 
amplio sentido, dado que los estudios 
profesionales tenderan siempre a la 
especialización de ciertas áreas" (50) 

El ciclo de bachillerato permite que el estudiante 

elabore su primera sintesis de conocimientos, asi como el 

acceso a la comprensión de su realidad y que le permita 

continuar estudios superiores. Asimismo, le debe 

proporcionar una capacitación técnica para que se pueda 

integrar al trabajo productivo. De igual manera, le debe 

dotar una base de conocimientos que le posibilite la 

SO.- Cfr. Congreso Nacional Qgl_ Bachillerato. S.E.P., 
Cocoyoc, Mor. 10 - 12 de mayo de 1982, p.35 
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participación critica en la cultura de su tiempo y, a su 

vez, le propicie la formación y la adopción de un sistema de 

valores propios. 

Al analizar los objetivos del bachillerato partimos de 

la siguiente interrogante ¿qué hombre se pretende formar en 

el bachillerato?, pregunta que está en relación con ¿cuál es 

el ideal de hombre? 

El bachillerato pretende formar un tipo de hombre en 

cuanto a CONOCIMIENTOS, ACTITUDES y APTITUDES o HABILIDADES. 

Los conocimientos que se imparten en el bachillerato están 

fundados en las ciencias y sus métodos. Además, se 

proporcionan conocimientos de carácter humanísticos con el 

fin de que el estudiante tenga con esa concepción del 

desarrollo de las ciencias y, a su vez, tenga un 

conocimiento cientifico de los problemas del hombre. Al 

impartir conocimientos cientif icos se parte de una 

concepción de ciencia que seg~n los documentos del Congreso 

Nacional del Bachillerato: 

"el acceso al conocimiento cientifico es 
factible mediante la puesta en práctica, en 
su proceso de aprendizaje de las ciencias, 
de una concepción simplificada de las 
ciencias, fundada en tres principios: 
observar, racionalizar y aplicar" (51) 

El científico al indagar sobre la realidad realiza un 

reconocimiento de los hechos, l~s observa. Entenderíamos por 

observación el procedimiento cientif ico que pueda ser 

proyectado por medio del control de variables. El segundo 

51.- Congreso ~ Qgl Bachillerato, p.36 



momento en la adquisición del conocimiento es la 

racionalización, fase donde el cientifico elabora categorias 

propias, hipótesis, leyes y teorias que le permiten explicar 

y/o comprender la realidad que le rodea. Asimismo, la 

ciencia apllca y pone a prueba los conocimientos obtenidos 

ya sea aplicándolos en el invento de instrumentos o para 

realizar actividades de manera cotidiana. 

El ciclo de bachillerato se propone formar al 

estudiante en esta concepción simplificada de las ciencias 

organizando su Plan de Estudios por semestres. Considerando 

que en los tres primeros semestres el estudiante observaria 

los hechos que ocurren en la realidad; ya en el cuarto, el 

alumno se enfrentaría a una serie de asignaturas que le 

permitirán reflexionar sobre cómo construye la ciencia su 

aparato"conceptual y en los últimos semestres aplicaria los 

conocimientos obtenidos para explicar y elaborar una 

sintesis racional sobre la realidad en que vive. 

El conocimiento cientifico aprendido le permitiria al 

estudiante "aprender a aprender", es decir, a comprender 

cómo es que se conoce. Pero, también le posibilita combinar 

la teor1a con la práctica, es decir, 

conoci11liento teórico obtenido puede 

le muestra que el 

ser aplicable para 

resolver problemas cotidianos o de carácter cientifico. 

Una de las concepciones sobre la ciencia que ha 

prevalecido en nuestro sistema educativo desde la época de 

Gabino Barreda es la positivista. Se ha priorizado la 

enseñanza de la ciencia en relación a otras áreas de 
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conocimiento; tan es asi que en los planes de estudio de 

todos los niveles educativos se le da mayor peso curricular 

a la ciencia, sobre todo a las matematicas y a las 

naturales. En· el nivel medio superior ocurre lo mismo: en 

cualquier institución de este nivel se plantea la hegemonia 

de esta forma del saber humano. El CB y el CCH no son la 

excepción. · ( 52) 

Estamos de acuerdo en que debe haber una enseñanza de 

las ciencias a partir de su proceso de construcción, aunque 

es necesario hacer explicito que exi¡;ten diversas 

concepciones de ciencia y que hay diversos tipos de ciencia. 

De igual manera, se tiene que reflexionar sobre las ciencias 

como formas del saber que estan determinados social e 

históricamente y que son resultado de las necesidades de un 

periodo especifico de la oonstrucción d.., las. axplioaciones 

de la realidad. 

Si bien se hace hincapié en la necesidad de la 

enseñanza de la ciencia, también es indispensable una 

formación humanistica en la medida en que ella le permitirá 

al estudiante comprender reflexiva y criticamente la 

producción del conocimiento cientifico como instrument.o de 

comprensión del propio hombre. Aunada a esta necesidad, la 

enseñanza de la filosofía le posibilitará construir una 

52.- M. Castelles y E. de Ipola. "Práctica epistemológica y 
ciencias sociales", p.139. Citado en PEREYRA, c. "Sobre la 
relación entre filosofia y ciencias sociales" en Filosofia y 
~ ciencias sociales. México, Grijalbo, 1976, p.249 (Col. 
Teoria y praxis no. 24) 



73 

visión critica de su realidad asi como del conocimiento;que 

se obtiene para explicarla. 

Además de impartir conocimientos, buscando un 

equilibrio entre la impartición de conocimientos cie~tif icos 

y humanisticos, el bachillerato pretende formar ACTITUDES 

sobre la base de los conocimientos obtenidos, procurando 

evitar la adopción de un sistema de valores -de manera 

dogmática, sino, más bien critica. Estas actitudes, 

reflexivas y criticas, le ayudaran a enfrentar ciertas 

problemáticas. 

El formar actitudes implica, también, contribuir a que 

el estudiante asuma un sistema de valores ante la sociedad 

en que vive como ante si mismo. A esta construcción 

axiológica contribuye la filosofia, pues ella le permitirá 

tomar posición ante los valores que pueden ser: civicos, 

morales, estéticos, epistemológicos. Y con ello construir su 

propia escala de valoresª Se hace hincapié en los objetivos 

del nivel medio superior en los valores patrios para que a 

partir de ellos cobre conciencia de la unidad e identidad 

nacionales, revalorando la cultura de su tiempo. 

otra finalidad que tiene el bachillerato es la de 

formar un hombre CRITICO, ACTIVO, CONSCIENTE, 

TRANSFORMADOR. Para asegurar esta formación se estructura un 

Plan de Estudios que comprende la enseñanza de los métodos 

de las ciencias y de los lenguajes en los que expresan esos 

conocimientos / es decir, organiza la impartición de 
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conocimientos cientificos y humanisticos en áreas de 

conocimiento. 

un: 

Un estudiante seré critico en la medida en que realice 

ºesfuerzo intelectual, y en definitiva 
práctico, por no aceptar sin reflexión y 
por simple hébito las ideas, los modos de 
actuar y las relaciones sociales 
dominantes: el esfuerzo por armonizar, 
entre si las ideas y metas de la época, los 
sectores aislados de la vida social ( •.• ) 
por investigar los fundamentos de las 
cosas, en una palabra por conocerlas de 
manera efectivamente real" (53) 

La filosofia por ser básicamente un saber critico le 

proporcionará al •estudiante los el.amentos conceptuales que 

le posibiliten realizar la reflexión sobre su entorno 

.desarrollando una actitud de critica que le permita tomar 

posición ante su realidad. Es por ello de suma importancia 

la presencia de la filosofia en este nivel educativo. 

Un estudiante será activo toda vez que, a través de la 

formación de ciertas habilidades -capacidad o aptitud que 

tiene alguien para hacer bien y con facilidad alguna cosa o 

para desenvolverse con éxito en algún asunto (54)- pueda 

realizar investigaciones de carácter documental, 

experimental y de campo que le permitan adquirir un 

conocimiento para poder participar con sus aportaciones y 

criticas a enriquecer cada sesión de la clase. La formación 

de habilidades tiene que ver con el aprendizaje de ciertas 

53.- HORKHEIMER, M. "La función social de la filosofia" en 
~ ~. pp 287-288 

54.- Diccionario ~ !!@].. füil!l!ñQl !!§. ~. p. 257 
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técnicas de investigación, es decir, de aquellos recursos 

que le permitiran hacer bien una cosa; pero también está 

relacionado con los procedimientos para expresarse 

correctamente en forma oral y escrita. 

se pretende que el egresado dol bachillerato sea un 

hombre consciente, es decir, que tenga un·eonocimiento.-de ~1 

mismo y de la realidad en la que vive a partir de los 

conocimientos obtenidos. Esta actitud se forma 

fundamentalmente con el conocimiento de las ciencias 

sociales y de la filosofia. Esta ultima, contribuye de 

manera decisiva a que el alumno mediante la reflexión 

critica se percate de lo que él es y se sitúe en una momento 

histórico-social determinado, 

Por ser el hombre un sujeto critico, activo y 

consciente de su realidad estará en posibilidad de ser un 

individuo transformador de ésta. Para entender en qué 

sentido se habla de ser transformador, nos remitiremos a la 

concepción del hombre como ser de la praxis. Entendiendo a 

ésta como la actividad teórico-pr6.ctica que realiza 

conscientemente el ser humano para relacionarse con su 

entorno. Asi, 

11Marx considera que el hombre antes que 
nada es un ser activo, que con respecto a 
la naturaleza está en una relación de 
actividad transformadora 11 (55) 

6.- DRI, Ruben R. I,,Qa modos 9§.l fill!!fil:: :;: fil! periodización. 
Introducción epistemológica. México, El Caballito, 1983, 
p.20 



Mediante su trabajo obtiene de la naturaleza los medios 

materiales para subsistir, pe~o a partir de la 

transformación de la naturaleza, él mismo se transforma como 

hombre toda vez que es el producto del trabajo. Esta 

transformación, sin embargo, ha sido inconsciente y los 

hombres han recorrido un largo camino para reconocerse en 

todas y cada una de sus manifestaciones ya sea sociales, 

politicas, económicas y culturales. 

Marx concibe al hombre como un ser de la praxis puesto 

que para transformar pr~cticamente la realidad en que vive 

requiere de un conocimiento teórico que le permita 

comprender aquello que quiere transfonnar. De esta manera, 

la transformación del hombre a través de la historia no sólo 

implica comprender sus cambios fisicos, sino también los 

sociales y culturales. El concepto de praxis nos permite 

comprender al hombre como un ser activo, transformador y 

creador, pero también como un hombre racional, analitico y 

critico. 

El hombre es praxis, es decir, actividad creadora a la 

que le es inherente tanto la conciencia o teoria como la 

práctica. El concepto de praxis conjunta la unidad de teoria 

Y práctica, es decir, la comprensión de la realidad para 

tran~formarla ya sea ~ediante el trabajo o el arte como por 

la actividad politica y revolucionaria. 

Ahora, ¿cómo ;,decuar esta idea a la finalidad del 

bachillerato? Nos,Jtros pensamos que la actitud 

transformadora del estudiante debe comenzar por él mismo, es 
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decir, por conocerse como un ser cuyas potencialidades están 

abiertas para desarrollarse y expresarse. Este conocimiento 

de si mismo proporionará la comprensión critica de la 

cultura de su tiempo y de su sociedad. El conocimiento del 

individuo no invalida las posibilidades de transformación 

social mediante una actividad politica que busque la unidad 

de lo individual y lo colectivo. Sin embargo, habria que 

diagnosticar si se han cumplido estas expectativas. 

Finalmente, abordar el concepto de cultura puede ser el 

colorario de el análisis filosófico del ciclo de 

bachillerato. El término cultura (del iatin collere, 

cultivar) significa en su orige·n, cultivo de las aptitudes 

humanas. Por obra de este cultivo el hombre supera su estado 

·natural. Esta noción significa el perfeccionamiento del 

espiritu humano. El concepto de cultura puede entenderse 

como: 

l.formación del hombre 

2.los productos de esta. formación (los bienes culturales) 

Por consiguiente, cultura será: 

l) Conjunto de experiencias históricas y 
tradicionales, conocimientos, creencias, 
costumbres, artes, etc. de un pueblo o una 
comunidad que se manifiesta en su forma de 
vivir, de trabajar, de hablar, de 
organizarse, etc. 
2) Resultado del cultivo de las capacidades 
humanas (56) 

56.- Diccionario Básico 9.!l.!. Español de México, pp 160-161 



La caracterización de hombre, ciencia, humanidades y 

cultura nos plantea la perspectiva filosófica desde la cual 

se ha abordado la politica educativa del bachillerato. 

La educación media superior tiene un carácter 

especifico dependiendo de la finalidad por la que fue 

creada: se puede considerar como terminal, bivalente, 

propedeútica o especializada. Terminal cuando el estudiante 

recibe la información y adiestramiento que le permita 

incorporarse de manera inmediata al mercado de trabajo. 

Bivalente cuando el estudiante es formado tanto en una 

especialidad técnica como en aquellos estudios que le 

permitan una preparación para proseguir hacia un nivel 

superior. Propedetltica cuando el estudiante adquiere 

conocimientos que lo preparan para continuar sus estudios 

superiores. Especial izada cuando el estudiante recibe una 

educación que le permite ingresar en otras instituciones 

predeterminadas como son: la naval, la militar, la artistica 

y el bachillerato pedagógico. 
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Los colegios de Bachilleres y de Ciencias y 

Humanidades fueron creados como instituciones propedeüticas 

y terminales en el ciclo medio superior. En la década de los 

70 encontramos importantes innovaciones en este ciclo 

educativo. 

El sexenio de Luis Echeverria (1970-1976) introduce 

importantes reformas al sistema educativo nacional 

expresadas en su Programa de "Reforma Educativa". De los 

hechos relevantes destacamos dos: la creación de 
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instituciones educativas tanto a nivel medio superior como 

superior y la expedición de la ~ Federal gg Educación. En 

dicha Ley se establece con claridad la estructura del 

sistema educativo mexicano. Además, se ~estacan los 

objetivos d2 la educación nacional. Asimismo, define cada 

uno de los ciclos o niveles educativos en que está 

estructurado el sistema educativo mexicano, los cuales se 

inician con el preescolar y culminan con los posgrados y 

especializaciones. 

La caracterización del nivel medio se especifica en el 

articulo 17: 11el tipo medio tiene carácter formativo y 

terminal, y comprende la educación secundaria y el 

bachillerato". (57) En el ciclo secundario hay diferentes 

modalidades: general, técnica, para trabajadores y 

telesecundaria. Tiene una duración de tres años y a ella 

acuden los egresados de la educación primaria. En el ciclo 

medio superior o bachillerato encontrarnos la educación 

profesional o terminal y el bachillerato propedeútico; 

ambos, generalmente, de tres años de duración y se ofrece a 

los egresados de la secundaria. 

Las politicas educativas en los sexenios posteriores al 

echeverrista se caracterizan por instrumentar las ideas 

básicas contenidas en la Ley. De tal manera, que el gobierno 

de López Portillo crea el Colegio Nacional de Educación 

Profesional Técnica {Conalep) y realiza el Congreso Nacional 

s7. - "Ley Federal de Educación 11 en S. E. P. .flen nacional de 
educación. Lineamientos generales ~ gl_ ~ .l.2Jll-.J..2.2.l. 
México, ANUIES-CONAPES, 1981, p. 205. 



del Bachillerato; en el cual se pretende unificar los 

diferentes planes de estudio del bachillerato a través del 

diseño de un "tronco comün11 • Esta medida es adoptada por el 

Colegio de Bachilleres y no asi por el Colegio de Ciencias y 

Humanidades. 

Es en el gobierno de Salinas de Gortari donde 

encontramos modificaciones sustanciales en la politica 

educativa del pais expresadas en el Programa ru!.t:S 1ª 

modernización educativa 1989-J..2..2.! en el cual se establecen 

los fines de la educación en México en todos sus ciclos. 

Este programa surge a partir de un diagnóstico de demandas, 

necesidades y metas de la educación que se manifiestan en 

este sexenio. 
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El programa señala que las instituciones que ofrecen 

educación media superior se clasifican en: propedeúticas, 

tecnológicas y tecnológicas bivalentes. Las propedeúticas 

tienen el propósito básico de orientar la formación del 

individuo para que se inco-rpore a estudios superiores. 

En este ciclo encontramos a los bachilleratqs 

universitarios (CCH y ENP), el Colegio de Bachilleres, las 

Preparatorias Federales por cooperación, los bachilleratos 

pedagógicos y estatales, y los incorporados como 

instituciones de carácter propedeútico. 

Las instituciones tecnológicas ofrecen exclusivamente 

educación terminal para formar profesionales medios.· A este 

tipo de educación pertenecen el Colegio Nacional de 

Educación Profesional Técnica, los Centros de Estudios 
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Tecnológicos Industriales y de servicios y el Centro de 

Enseñanza Industrial Técnica. 

Las instituciones tecnológicas bivalentes son tanto 

propedeúticas como terminales; este tipo de educación se 

imparte en los Centros de Bachillerato Tecnológico 

Industrial y de Servicios, los Centros de Estudios 

Cientif icos y Tecnológicos (cuyo antecedente son las 

vocacionales), los Centros de Bachillerato Tecnológico 

Agropecuario y del Mar y los Institutos Tecnológicos. Las 

diferentes alternativas de este ciclo dan respuesta a las 

necesidades de una matricula en aumento -59.7% del total de 

aspirantes- y a estrechar las relaciones entre educación y 

producción. (58) 

Las acciones básicas para el ciclo de educación medla 

superior expresadas en el Programa ~ Modernización 

Educotiyo son: modificar planes y programas de estudios, 

atender la demanda de educación, y, la planeación y 

programación de actividades de formación y actualización 

docente. 

La modificación en planes y programas de estudios busca 

organizar los contenidos de tal manera que se proporcione 

una educación humanistica, cientifica y tecnológica para que 

el educando 

refuerce su 

se integre a 

identificación 

una sociedad en desarrollo, 

con los valores nacionales y 

comprenda los problemas de su pais. En el caso de la demanda 

de educación ésta se satisfacerá con nuevos planteles del 

58.- Cfr. Programa ~modernización educativa, p. lOB 



Coleqio de Bachilleres, las Preparatorias por cooperación y 

mediante los subsistemas de educación tecnológica. En cuanto 

a la formación y actualización de docentes se establecen 

diferentes proqramas para que se formen habilidades 

(didácticas) y se actualicen los conocimientos de la base 

docente con el fin de mejorar la calidad de la enseñanza. 

2.2 caracterización del e. B. y del e.e.u. 
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caracterizar al c. B y al c. c. H implica explicar su 

origen y su desarrollo, valorar su actualidad y ·su 

importancia para establecer sus semejanza y sus diferencias. 

Para llevar a cabo estas tareas comenzaremos con la 

descripción de las condiciones sociales e históricas que dan 

cuenta de su origen y su desarrollo. 

2.2.1 Origen.y desarrollo 

El qobierno de Luis Echeverria reconoció la disparidad 

en la sociedad mexicana asi como la desiqualdad con que 

están repartidos los beneficios educativos, por ello se 

propuso que la educación fuera el primordial medio para 

loqrar una sociedad más equitativa y más justa. 

La educación no sólo disminuiria las desiqualdades 

sociales y económicas, sino también cumpliria la función de 

distribuir las oportunidades sociales con mayor equidad. De 
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esta manera, educación y justicia social fue el binomio que 

caracterizó el sexenio echeverrista. 

La politicu educativa de Echeverria tenia como fin 

propiciar un cambio de actitudes en el individuo que 

fomentará una conciencia nacionalista; que buscará la 

democracia y la independencia del pais tecnológica, 

económica y cultural. Con este sentido, Echeverria Alvarez 

buscó innovar la educación mediante su "Reforma Educativa" 

la cual contribuiria al aumento de la productividad con la 

capacitación de personal como un medio de incorporación de 

la población resagada, sobre todo, la rural, al mercado 

interno y a la producción. 

Además, la educación cientifica y tecnológica era 

indispensable para disminuir nuestra dependencia económica 

de las potencias. En todos los niveles educativos se 

incorporaron prácticas relacionadas con la vida productiva; 

esta idea se destacó principalmente en el bachillerato al 

ofrecer dos modalidades de educación: terminal 

propedeútica. 

"Esta modalidad de la enseñanza media 
superior reforzó el intento de bivalencia 
del sexenio de Diaz Ordaz ""aprender 
haciendo y enseñar produciendo"" 11 (59) 

y 

De esta manera, las nuevas instituciones buscarón 

establecer una vinculación mas estrecha entre producción y 

escuela. 

59 .- LATAPI, P. QJ:¡.i;;.jj;., p. 87 
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Los objetivos que se propusieron en la "Reforma 

Educativa 11 son: la actualización de los métodos, técnicas e 

instrumentos para dinamizar el proceso de enseñanza

aprendizaj e; la extensión de los servicios educativos a una 

población tradicionalmente marginada (con la aplicación 

sistemática de medios pedagógicos modernizados): y la 

flexibilidad del sistema educativo para facilitar la 

movilidad horizontal y vertical de los educandos entre la 

diversidad de tipos y modalidades de aprendizaje. Ante ellas 

decimos que en cuanto al primer aspecto se importó una 

11 tecnologia educativa" que no correspondia a las necesidades 

de nuestra educación dado que no se tenian medios ni 

recursos para implantarla, respecto al segundo y al tercero 

se crearon nuevas instituciones con la modalidad de sistema 

abierto. 

Si bien se buscaron soluciones a la demanda de 

educación, las expectativas en cuanto a empleo no se 

cumplieron, pues sólo se atendió al entrenamiento personal 

sin atender a la demanda ocupacional existente. No s.e 

abrieron nuevas plazas laborales y, por consiguiente, no se 

vieron realizadas las aspiraciones de los egresados del 

bachillerato, esto es, no se adecuó la educación media 

terminal a los requerimientos de empleo. 

La necesidad de expansión del sistema educativo se vio 

favorecida con la creación de instituciones educativas a 

nivel bachillerato y superior. Dentro de la UNAM, la 

creación del Colegio de Ciencias y Humanidades y las 
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Escuelas Nacionales de Estudios Profesionales, y como 

instituciones descentralizadas del Estado, el Colegio de 

Bachilleres y la Universidad Autónoma Metropolitana. Nuestra 

investigación retoma Unicamente el c.s y el c.c.H. 

El 26 de enero de 1971 acordó por unanimidad la 

creación del Colegio de Ciencias y Humanidades en sesión el 

Consejo Universitario a partir del proyecto presentado por 

el rector Dr. Pablo González Casanova y las comisiones de 

trabajo docente y de Reglamentos del propio consejo. Asi la 

creación del CCH es resultado del proyecto educativo de 

"Nueva Universidad". Con él se buscó: 

11 1 1 Unir a distintas facultades y escuelas 
que originalmente estuvieron separadas. 
1121 Vincular a la Escuela Nacional 
Preparatoria a las Facultades y Escuelas 
superiores -asi como a los Institutos de 
investigación. 
"3 11 crear un órgano permanente de 
innovación ·de la Universidad, capaz de 
realizar funciones distintas sin tener que 
cambiar toda la estructura universitaria, 
adaptando el sistema a los cambios y 
requerimientos de la propia Universidad y 
del pais" (60) 

Para ubicar y comprender el papel del CCH como un 

órgano de innovación permanente dentro de la educación 

universitaria es necesario comprender el proyecto "Nueva 

Universidad" promovido por el ex rector González Casanova: 

"Las ideas centrales de dicho proyecto se 
orientaban a la necesidad de ampliar y 
mejorar el sistema nacional de educación 
superior, buscando resolver las demandas 
requeridas; modificar carreras impartidas 
por la Universidad que producian egresados 

60.- ~ llliAM., Tercera Epoca, Vol. 
extraordinario), 1 1 de febrero de 1971, p.1 

II (número 



que no entraban al terreno productivo y se 
convertian en desempleados. Esto hacia 
necesario la creación de nuevas carreras 
modificando a su vez la formación básica 
con una orientación hacia las ciencias y 
humanidades y de capacitar a los 
estudiantes en los aspectos prácticos del 
trabajo profesional; esta formación tendria 
que realizarse dentro y fuera de las aulas, 
en centros de trabajos, en empresas y 
centros de investigación y servicios11 (61) 

Este proyecto tenia contemplado descentralizar Ciudad 

Universitaria pues se pretendía instalar nuevas unidades de 

estudio no sólo en la ciudad de México, sino en diferentes 

regiones del pais. can ello se buscaba la movilidad del 

sistema nacional de educación superior. 

El personal académico para este proyecto se buscaria en 

pasantes y estudiantes de los Ultimes niveles de 

licenciatura y posgrado, que serian incorporados como 

asesores de estudiantes de niveles inferiores en la 

enseñanza media superior y licenciatura. Asimismo, se 

pensaba en profesores titulares de la propia institución con 

una nueva actitud para el cambio tanto de tipo académico 

como pedagógico. También se pensaba en la obtención de 

recursos a través de la prestación de servicios y la 

organización de talleres con laboratorios, granjas, unidades 

de explotación de recursos naturales donde estaria inmersa 

la nueva institución. 

De los diversos proyectos de 11 Nueva Universidad 11 

destacamos: la Escuela Nacional Profesional (hoy Escuela 

61. - GUTIERREZ ROMERO, Luis. ]& enseñanza s!_li historicismo 
gn tl QQH. Propuesta ~ Y.fil\ Antología. Tesis de 
Licenciatura, UNAM, 1987, p.37 
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Nacional de Estudios Profesionales) que buscaban 

descentralizar ciudad Universitaria y el Colegio Nacional de 

Ciencias y Humanidades (hoy Colegio de Ciencias y 

Humanidades). 

Unos -mases después, el 21 de enero de 1971, se hacen 

modificaciones al proyecto inicial "Nueva Universidad" 

creándose un nuevo proyecto: el Colegio de ciencias y 

Humanidades, donde intervienen cuatro Facultades: Filosofia 

y Letras, Ciencias, Quimica y Ciencias Politicas y Sociales 

y la Escuela Nacional Preparatoria. La creación del Colegio 

se sustenta en tres documentos fundamentales: Declaraciones 

del Rector, Exposición de Motivos y Las Reglas y Criterios 

de Aplicación del Plan de Estudios de la Unidad Académica 

del ciclo de Bachillerato. 

En el documento "Proyecto para la creación del CCH. 

Exposición de motivos 11 se precisa qué y cómo aprender, 

segün las palabras del rector: 

"combatir el vicio que hemos llamado 
enciclopedismo y a proporcionar una 
preparación que hace énfasis en las 
materias básicas para la formación del 
estudiante; esto es, en aquellas materias 
que le permiten tener la vivencia y la 
experiencia del método experimental, del 
método histórico, de las matemáticas, del 
español, de una lengua extranjera, de una 
forma de expresión plil.stica" (62) 

se pretendia proporcionar una educación formativa 

dotando al estudiante de una cultura básica mediante el 

dominio y uso del método experimental e histórico, 

62.- pocumenta li.Q. 1 pp 3 Y 4 
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posibilitándole la comprensión de problemas de la naturaleza 

que le rodea y de la sociedad en que vive. Estos 

conocimientos se transmitirian mediante una metodologia de 

la enseñanza basada en una nueva pedagogia que hace énfasis 

en el papel activo del estudiante, idea que se sintetiza en 

una frase muy difundida en el Colegio, pero poco comprendida 

en su total dimensión, la de 11 aprender a aprender". 

Asimismo, se hace hincapié en la interdisciplinariedad, pues 

se pretende conjugar los conocimientos de diferentes áreas y 

especialidades con la participación de Escuelas, Facultades 

e·Institutos de investigación. 

En la Exposición ~ Motivos se precisa que el CCH: 

"no es una ampliación del subsistema de la 
Escuela Nacional Preparatoria ya que tanto 
su Plan de estudios como su Modelo 
educativo respondia a las exigencias del 
desarrollo social y cientifico del pais con 
nuevas opciones en la organización de los 
estudios, recalcando el carácter de 
enseñanza interdisciplinarla, no sólo en 
las cuatro áreas de conocimiento de su Plan 
(matemáticas, ciencias experimentales, 
histórico-sociales y talleres de lectura y 
redacción), sino incluso en los nuevos 
proyectos que se presentarian para los 
niveles de licenciatura y posgrado" (63) 

El CCH pretende impartir educación media superior y 

superior. Para la realización de los objetivos del ciclo de 

bachillerato es creada, en 1971, la Unidad Académica del 

Ciclo de Bachillerato, UACB, a cuyo cargo y responsabilidad 

están los cinco planteles del bachillerato del CCH. Para 

impartir educación superior se crea la Unidad Académica de 

63.- GUTIERREZ ROMERO, L. gp_.s.i,j;., pp 46-47 



los Ciclos Profesional y de Posgrado (UACPYP) el 27 de julio 

de 1976 cuya finalidad es impartir maestrias y doctorados 

(&.fl;:. anexo 1). Sin embargo, la realización de una 

licenciatura en el CCH no se ha efectuado. 

Una vez aprobado el proyecto de creación del CCH, el 12 

de abril de 1971, se inician labores en los planteles 

Vallejo, Naucalpan y Azcapotzalco. El 3 de abril de 1972 dos 

planteles se inaugurarón: Oriente y Sur. Se proyectó la 

apertura de más unidades académicas, sin embargo, ssto mln 

no se ha realizado. 

'El proyecto original del CCH tiene en su esencia 

caracteristicas que lo hacen un modelo educativo innovador 

dentro de la Universidad y el sistema educativo nacional. 

Aunque su fundación se realiza con ideas muy generales, en 

cuanto a su Plan de estudios, en sus principios y, sobre 

todo, en el terreno legislativo hay fundamentos que hacen 

del curriculum del Colegio un modelo educativo coherente y 

viable. 

Este proyecto intenta combatir el enciclopedismo, la 

memorización y el aislamiento de estudios anquilosados. Sin 

embargo, el proyecto desde sus origenes sufrió cambios, al 

decir de Fernando Pérez Correa: 

"al poco tiempo el CCH era denostado como 
una alternativa confusa y maltrecha, acaso 
fallida; sus creadores eran impugnados y 
sus relaciones sociales se encontraban 
fuertemente heridas" (64) 

89 

64.- PEREZ CORREA, F. "Perspectiva del CCH 11 en cuadernos fltl 
~. No. 16-17-18, México, 1982, p. 
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Asi, el proyecto se enfrenta a una situación politice y 

social especifica que lo constriñe y hace que los elementos 

iniciales sean modificados. 

Tomando en cuenta el desarrollo y las consecuencias de 

tipo politice que trajo consigo la creación y el desarrollo 

del CCH, el Estado creó una nueva alternativa en el ciclo 

del bachillerato, a través de la ANUIES: el Colegio de 

Bachilleres. 

A partir de las recomendaciones de la ANUIES, el 26 de 

septiembre de 1973 fue creado el COLEGIO DE BACHILLERES 

(C.B.) por decreto presidencial. El CB surge como ·Un 

organismo descentralizado del Estado con personalidad 

juridica, patrimonio propio y domicilio en la ciudad de 

México (65). En el ~ presidencial -en sus treinta y 

tres articules- se establecen las caracterieticas, el 

reglamento de formación, las normas juridicas asi como los 

limites y los alcances del e.e. 

Los primeros tres planteles del C.B. se pusieron en 

marcha en septiembre de 1973 en la Ciudad de Chihuahua. Más 

tarde, en febrero de 1974, se inaguran los primeros cinco 

planteles -01 El Rosario, 02 Cien Metros, 03 Iztacalco, 04 

Culhuacan y 05 Satélite- en la Zona Metropolitana de México. 

A principios de 1975 se inician estudios organizativos 

tendientes a conformar una estructura académico-

administrativa que permitiese responder a las necesidades 

65.- Cfr. Arts. 7 al 22 del ~ presidencial en VIZCAINO 
PEREZ, J. Estructura y fundamento~~ $lg Bachilleres 
. e.e., México, s/a, pp 7 a 12. 
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que planteaba el desarrollo de esta nueva institución 

educativa. se definieron los órganos de apoyo del Director 

General. (~. anexo 2) 

En 1976 se inició en el Colegio de Bachilleres la 

modalidad del Sistema de Enseñanza Abierta (SEA) en los 

primeros cinco planteles existentes con base en el Decreto 

de formación y como una respuesta educativa a la politica 

del ramo para dar solución a la creciente demanda. 

A partir de 1977, el CB realiza una serie de estudios 

en donde se contempla la necesidad de crear nuevos 

planteles. El plantel 06 se fundó en 1977 y en septiembre ae 
1978 se cuenta con 16 nuevos planteles. Para marzo de 1979 

se crearon tres planteles más. 

"Ante el inminente crecimiento en la 
demanda de aspirantes, en forma conjunta la 
Secretaria de Educación P\lblica y el 
Colegio de Bachilleres realizaron estudios 
para proyectar la atención de estos 
requerimientos, concluyéndose que el 
Colegio deberia contar con 2 5 planteles en 
la zona metropolitana, sin embargo por 
problemas presupuestales y de espacio 
t'isico esto no fue posible" (66) 

Para 1985 el CB cuenta con 20 planteles en la zona 

metropolitana: 

"Durante sus primeros nueve años de vida 
institucional tuvo un crecimiento 
acelerado: en el sistema escolarizado del 
primer semestre de 1974 al segundo semestre 
de 1983 su matricula aumentó en 462%: su 
planta docente en 622% y el número de 
planteles en el área metropolitana habia 
pasado de 5 a 19" (67) 

66.- e.e. Hlln!li!.l. ~ ~ organización, 1986, p. 15 
67 .- Documento 1. Marco de referencia en: Mru!.tlQ educativo 
lll!). ~~Bachilleres, D.P.A., oct. de 1991. Anexo, p.9 
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El modelo educativo del Colegio de Bachilleres no sólo 

se implementó en la Ciudad.de México y en Chihuahua, sino 

que a partir de 1973 diversas entidades federativas adoptan 

el modelo académico de esta institución. La vinculación se 

da en términos de ayuda académica, hay absoluta 

independencia en cuanto a asuntos administrativos y de 

contratación. 

Para el ciclo escolar de 1991-1992 se tienen los 

siguientes datos: 23 entidades federativas con el modelo 

académico del CB, 520 planteles, 4, 895 grupos, con una 

planta docente de 11, 506 que atienden a 191, 471 alumnos. 

(68) (~. anexo 3) 

Debido al crecimiento y desarrollo del e.a. se hace una 

reforma estructural en 1980 cuyo propósito es satisfacer en 

forma eficaz la mayor demanda de inscripción. La nueva 

distribución de trabajo, de áreas de actividad y 

responsabilidad, es el resultado de los estudios realizados 

por la Dirección de Programación del Colegio a través de la 

subddirección de Organización y Métodos. (~.anexo 4) 

El 28 de mayo de 1982, en el Diario Oficial, Torno 

CCLXXXII, No. 19, la secretaria de Educación Pública emitió 

el Acuerdo No. 71 que especifica los objetivos y la 

necesidad de incorporar un "Tronco Común" al ciclo de 

educación media superior. Este acuerdo toma en cuenta las 

68.- Cfr. Colegio de Bachilleres, Estadistica ~ 1991-B. 
Dir. de Programación y estadistica del CB, México, 1992, p. 
8. 
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Bachillerato. 

emanadas del Congreso 
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Nacional del 

La junta directiva del CB resolvió incorporar el 

"Tronco com\in" al Plan de Estudios vigente, haciendo las 

modificaciones necesarias a los programas de estudio. Una 

nueva revisión curricular se presentó en 1991 que parte de 

los postulados de la "Modernización educativa 11 del gobierno 

de Salinas de Gortari, modificando, una vez más, programas 

de estudio. 

En el Colegio de Bachilleres, tanto en su origen como 

en. su desarrollo, encontramos una relación explicita entre 

politica educativa estatal e institución. Su desarrOllo 

siempre ha estado en función de los requerimientos del pais 

y sus cambios administrativos han estado en función de su 

crecimiento. 

Esta relación entre politica educativa del Estado y 

politica académica del e.a. se ha manifestado en su 

estructura administrativa y en las modificaciones a su 

curriculum desde la SEP. Este vinculo regula la actuación de 

los sujetos que participamos en la vida del e.e. 

Un análisis comparativo del desarrollo del CCH y del 

e.a. en el área metropolitana de la ciudad de México nos 

indica que, éste Ultimo ha crecido cuantitativamente, en 

planteles, alumnos y profesores en relación al CCH. El CCH 

sólo cuenta con cinco planteles, creados de 1971 a 1972; en 

cambio, el CB cuenta, hasta el momento, con 20 planteles, y 

con fuertes perspectivas de seguir creciendo (~. anexo 5) 



En cuanto a su organización administrativa ambas 

instituciones se diferencian por sus órganos de gobierno Y 

por las relaciones que entre si guardan. 

En el caso del CCH existe un organigrama general que 

especifica los órganos de gobierno y sus funciones: la 

Unidad Académica del Ciclo del Bachilierato (Cfr. anexo 6) y 

a la Unidad Académica de los Ciclos Profesional y de 

Posgrado que dependen directamente de la Coordinación. 

También, existe un organigrama general de la Coordinación 

del CCH en la que destaca la Secretaria General, de 

Divulgación, de Planeación y la Unidad Administrativa (i;;!J;:. 

anexo 7). 
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La Unidad Académica del ciclo del Bachillerato dirige 

la vida administrativa y académica de cada uno de los 

planteles que, a su vez está organizada bajo una estructura 

administrativa. Habría que destacar que en ésta tienen 

representatividad no sólo las autoridades, sino también 

alumnos y profesores. En el caso de los últimos están 

representados en las Comisiones Dictaminadoras, los Consejos 

Académicos, internos y por área, y el Consejo Técnico. En 

éste están representados también los alumnos y su función es 

fundamental para la vida del CCH tanto en la planeación como 

en la ejecución de proyectos. 

Importante es señalar la función e importancia de la 

base docente en cada institución asi como sus diferencias. 

Para el CCH los órganos de gobierno en que están 

representados los profesores, a nivel de plantel, son los 
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Consejos Académicos por área, las Comisiones Dictaminadoras 

y las coordinaciones de Area. Recientemente sa crearon, por 

mandato del Consejo Universitario los Consejos Inte_rnos por 

plantel y el consejo Técnico de la Unidad Académica del 

ciclo del Bachillerato, 

maestros y alumnos. 

donde tendrán representación 

Mientras que en el Colegio de Bachilleres los órganos 
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de gobierno excluyen toda participación de los docentes, 

pues no tienen representatividad ante las autoridades y sólo 

son ejecutores de las disposiciones que les trasmiten a 

través de su jefe de materia, que forma parte del personal 

de confianza y es representante de las autoridades ante los 

maestros, que nunca será representante de los docentes ante 

las autoridades. 

La vida académica de los profesores está previamente 

organizada por las autoridades del CB y las actividades que 

se realizan en cada plantel están en función de las 

necesidades y requerimientos administrativos que cada 

director diseña en su plan de trabajo. 

2.2.2 Xmportancia y vigencia 

Los colegios de Bachilleres y de ciencias y Humanidades 

surgen como entidades educativas innovadoras en el ámbito de 

la educación media superior para satisfacer necesidades 

sociales que se presentarón en la década de los 70, y como 

alternativas a la preparatoria y vocacional. Su importancia 



radica en que son instituciones alternativas en e! nivel 

medio superi~r, como modelos educativos que tienen elementos 

que pueden ser tomados como ejemplos a superarse. 

Los aspectos innovadores de ambos colegios los podemos 

caracterizar de la siguiente manera: 
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- proporcionar una educación propedeútica y terminal. En el 

caso del CCH, la formación terminal no logró cumplir su 

cometido como inicialmente se habia planeado; en cambio, en 

el CB está situación no se dio, pues en su planeación y 

curriculum siempre ha estado presente la capacitación. 

Aunque ésta no responde en forma eficaz a las necesidades 

económicas y productivas del pais, pues la formación 

terminal no ha modificado sus capacitaciones desde el 

surgimiento del c. B. Pese a la capacitación proporcionada, 

que ha dado cierto prestigio al CB, ésta no puede ser 

comparada con aquella proporcionada por las instituciones de 

tipo terminal en el nivel medio superior por ser de mejor 

calidad; 

- impartir conocimientos acordes con las ciencias y las 

humanidades. 

impartir una educación de carácter formativo más que 

informativa. Se pretende desterrar el enciclopedismo y 

proporcionar realmente una educación formativa más que 

informativa. Sin embargo, en la práctica no se cumple con 

esta finalidad, pues la cantidad de contenidos marc'!-dos en 

los programas de estudio convierte los cursos en algo 

informativo y no formativo. Otro factor determinante es el 



tiempo, éste no es suficiente para abordar en forma 

significativa los contenidos de un programa formativo; 
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- integrar las ciencias y las humanidades para estar al dia 

con el desarrollo de la ciencia y la tecnologia. Esta 

finalidad no se cumple, pues la enseñanza de la ciencia no 

se actualiza. Por ot~a parte, no se da una verdadera 

integración entre ciencias y humanidades, ya que tiene mayor 

peso curricularmente y en carga horaria las ciencias 

naturales en comparación a las ciencias sociales y las 

humanidades. Es necesario que se le dé la misma importancia 

a la enseñanza de las ciencias como a la de las humanidades, 

pues con ello se estará rescatando el valor esencialmente 

humanistico de la educación. Una educación verdaderamente 

humanistica requiere como elemento esencial la reflexión, el 

análisis y la critica de nuestro entorno, convirtiendo a la 

educación en un instrumento de formación humanistica; 

- organizar sus planes de estudio en áreas de conocimiento 

que posibilite una educación interdisciplinaria. En el caso 

del CCH las áreas de conocimiento surgen de los fines de la 

institución: formar un estudiante que tenga un dominio de 

los métodos de las ciencias y los lenguajes de la matemática 

y el español. En el CB, encontramos a.reas de conocimiento 

segün la organización de las ciencias y las humanidades 

buscando una formación interdisciplinaria. Sin embargo, la 

división del conocimiento en áreas no ha permitido la 

interdisciplinariedad en forma efectiva. Esto ha sido 



consecuencia de la organización administrativa de estas 

instituciOileS -y ·~1a falta de apoyos para que se dé ésta; 
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destacar la importancia del proceso de enseñanza

aprendizaj e. se plantea que en este proceso es vital la 

participación del profesor y del alumno; el primero, es 

considerado como un facilitador del conocimiento, es decir, 

como promotor, coordinador y agente directo y decisivo en el 

proceso educativo. Respecto al estudiante, también se le 

considera como un sujeto activo, al cual se le estimulará su 

iniciativa y se le fomentará una actitud critica, reflexiva 

y creadora. Esta postura tiene corno fundaMento el principio 

de 11 aprender a aprender11 que se manifiesta de diferentes 

formas en el CCH y CB. En el primero, la metodologia de la 

enseñanza se centra en la actividad del estudiante en la 

medida en que los métodos que se le enseñan le permiten 

aprender cómo es que se aprende. Sin embargo, en los 

primeros años del CCH, esta finalidad se cumplió a partir de 

la actitud comprometida de los profesores y los estudiantes; 

en últimas fechas, la formación en los métodos se ha 

convertido en una mera información. En el CB, la metodologia 

de la enseñanza se basa en el profesor, pues él determina 

la forma cómo deben ser abordados los contenidos, el 

estudiante, en la mayoria de los casos, sólo es un sujeto 

pasivo que se convierte en un simple receptor de información 

impidiendo la formación de un sujeto reflexivo, critico y 

creador; 



-proporcionar una educación integral que permita el 

desarrollo armónico de los estudiantes en lo educativo y lo 

intelectual, en lo artístico-cultural y deportivo. Realmente 

esta formación integral se queda en el papel, pues no existe 

una relación efectiva en las áreas de formación académica y 

paraescolar; 

-vinculación entre educación-desarrollo-cambio social, 

brindando una educación para todas las clases sociales, 

proporcionando con ello una movilidad social. Además, se 

busca distribuir las oportunidades sociales con mayor 

equidad. Aunque esto no se explicita ni se establece el 

grado en que dicha movilidad social puede darse. La igualdad 

de oportunidades entra en contradicción con los mecanismos 

que las instituciones crean para impedir el ingreso de 

aquellos que demandan educación y por si fuera poco, la 

educación en nuestro_s dias ya no es un factor de movilidad 

social; 

-impulso a una cultura nacionalista. Ambas instituciones 

fomentan un fuerte nacionalismo al trasmitir una herencia 

cultural basada en los valores de continuidad, identidad e 

integración nacional; 

- importancia a la docencia, la investigación y difusión de 

la cultura. En el CCH se ha propiciado la investigación al 

impulsar la carrera académica de su profesorado; ésta ha 

tenido como principal objetivo el incrementar los 

conocimientos en las diferentes áreas. En la actualidad, el 

ca inicia un proyecto de formación académica a partir del 
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impulso de investigaciones que sus docentes de más alta 

categoria, en términos de nombramiento administrativo, 

realizarán; asi como en la participación de és.tos en los 

posgrados que ofrecen algunas universidades. 

En cuanto a la actualidad tte estas instituciones 

educativas a nivel bachillerato sostenemos que: 
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-el CCH, a veinte años de su creación, se proyecta como una 

institución vigente. Ha iniciado un proceso de revisión 

curricular que podria actual izar sus contenidos acorde con 

e1 desarrollo de las ciencias y las·humi.lnidades; adem6.s, si 

su profesorado y las autoridades propician las condiciones 

para una enseñanza de calidad. El proyecto del CCH es 

vigente en la medida en que no ·se ha concluido y que puede 

ser un modelo alternativo que proporcione una educación de 

calidad que responda a las necesidades intelectuales, 

económicas, sociales y politicas del pais; 

- el CB también es vigente, ya que es una institución que 

desde sus origenes y en su desarrollo ha sido apoyada y 

respaldada por el Estado, pues cumple las expectativas y las 

necesidades de la politica educativa de cada sexenio. Esto 

se aprecia en forma clara en declaraciones de salinas de 

Gortari en el Programa de Modernización Educativa al 

considerar que se satisfacerá la demanda de educación media 

superior con la apertu_ra de más planteles del caleg io de 

Bachilleres y con los procedimientos de reestructuración de 

programas de estudio. La muestra palpable de su vigencia e 

importancia es, por consiguiente, su acelerado crecimiento 



tanto en el DF como en el interior de la República, el cual 

se ha dado en la década de los 80 (Cfr. anexos 3 y 5). 

Ambas instituciones son actuales e importantes para el 

desarrollo de la educación media superior en nuestro país. 

2.3 Objetivos 9enera1es del CD y del CCH 

La creación del CCH obedece a la creciente demanda de 

educación media superior por una población juvenil en 

aumento y sus propósitos se enuncian en los siguientes 

objetivos generales: 
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l. ser un órgano de innovación permanente en la Universidad, 

2. preparar alumnos con estudios que vinculen las 

humanidades, las ciencias y las técnicas tanto a nivel 

bachillerato como licenciatura y posgrado, 

3. proporcionar oportunidades de estudio acordes al 

desarrollo de las ciencias y las humanidades en el siglo XX 

y hacer flexibles los sistemas de enseñanza para formar 

especialistas y profesionales que puedan adaptarse a un 

mundo cambiante en el terreno de la ciencia, la técnica, la 

estructura social y la cultura, 

4. intensificar la cooperación entre escuelas, facultades e 

institutos de investigación de la Universidad, 

5. promover el mejor ~provechamiento de los recursos humanos 

y técnicos de la UNAM. 

El CCH ofrece educación a nivel medio superior y 

superiOr -maestrias y doctorados-, ambos ciclos tienen 



netas que cumplir acordes con los objetivos generales del 

Colegio. Especificamente, los objetivos del ciclo del 

bachillerato son: 

11 -desarrollo integral de la personalidad 
del educando asi como su realización plena 
en el campo individual y su cumplimiento 
satisfactorio corno miembro de la sociedad; 
-proporcionar la educación a nivel medio 
superior indispensable para aprovechar las 
alternativas profesionales o académicas 
tradicionales y modernas, por medio del 
dominio de los mritodos fundamentales de 
conocimiento, el método experimental e 
histórico-social, y los lenguajes del 
español y de las matemáticas: 
-constituir un ciclo de aprendizaje en que 
se combinen trabajos y puestos en la 
producción y los servicios, por su 
capacidad . de decisión y de innovación de 
sus conocimientos y por la formación de su 
personalidad que implica el Plan académico; 
-capacitar a los estudiantes para desepeñar 
trabajos y puestos en la producción y en 
los servicios que le permiten su habilidad 
para decidir e innovar sus conocimientos 11 

(69) 

El cumplimiento de los objetivos debe lograrse a través 

de seis materias semestrales integradas en cuatro áreas de 

conocimiento que conforman el Plan de Estudios del 

Bachillerato del CCH. Mediante éste se pretende un alumno 

que desarrolle habilidades, obtenga conocimientos y adopte 

actitudes ante si mismo y ante la sociedad que le rodea. 

Dentro de las funciones académicas del Bachillerato del 
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CCH encontramos aquellas que hacen énfasis en trasmitir 

conocimientos básicos a los alumnos que le permitan formarse 

como una persona capaz de seguir estudios profesionales e 

incorporarse al trabajo productivo. El CCH se propone, por 

69.-~ Amarrilla ~, lg de febrero de 1971, p.3 



consiguiente, impartir una educación propedeútica y terminal 

que responda a las necesidades de desarrollo de nuestro 

pais. 

Los planteamientos originales del ciclo de bachillerato 

del CCH pueden sintetizarse en las siguientes ideas: 

"l). La teoria debe unirse a la práctica 
(aprender haciendo); 
2). Las ciencias debe comprenderse 
globalmente y no presentarse como datos 
sueltos que deben memorizarse 
dogmáticamente (formar y no sólo informar); 
3). Los conocimientos adquiridos deben 
ligarse a las condiciones vivas que 
circundan al educando para que aumente su 
capacidad transformadora de su propio medio 
social (dotar de una conciencia critica y 
realista) ; y 
4) • Todo el conocimiento humano tiene una 
unidad fundamental que proviene de la 
unidad existente en la propia realidad o 
mundo exterior: debe evitarse la 
fragmentación artificial del conocimiento 
(fomentar la interdisciplinariedad) 11 (70) 

Podemos decir que el Colegio de Ciencias y Humamidades, 

en su ciclo de bachillerato, sigue los principios básicos de 

la educación aprobados por la UNESCO: "aprender a aprender", 

"aprender a ser" y "aprender a hacer". 

En tanto que los objetivos del Colegio de Bachilleres 

responden a las necesidades y perspectivas académicas 

establecidas por la politica educativa del sexenio de Luis 

Echeverria y están en relación directa con las funciones 

que debe tener la educación en el pais y según las 

recomendaciones de la ANUIES. En lo académico, el ce debe 

70.- RAMIREZ M., Zoilo. "iQué es un sistema educativo?" en 
Cuadernos del Colegio nª 1 1 CCH, México, 1978. p. 10 
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promover una educación que sea bivalente: formativa, 

propedeutica y terminal. 

Formativa, en el sentido de que desarrolle en el 

estudiante las habilidades o aptitudes que caracterizan el 

pensamiento racional: objetividad, rigor analítico, 

capacidad critica y claridad expresiva. Ejercitándolo en el 

uso y aplicación de la información básica de las ciencias y 

las humanidades. 

Propedeütica porque le permitirá pasar a una educación 

superior en una área especializada del conocimiento. 

~ porque brindará una capacitación técnica que 

le posibilite ingresar al trabajo productivo. 

Los objetivos generales del en se expresan en cada una 

de sus áreas de conocimiento (Cfr. Anexo B), establecidas en 

el Plan de Estudios del CB. A partir de estos objetivos se 

pueden deducir las funciones económica y cultural del CB 

dentro de la sociedad mexicana. 

En el aspecto económico se contribuye al aumento de la 

producción mediante la calificación de fuerza de trabajo 

necesaria para el desarrollo del pais. Esta capacitación 

terminal establece roles sociales y económicoS en los 

egresados de esta institución, de acuerdo a la demanda 

económica, y contribuyendo al desarrollo personal del 

individuo. De esta manera, se establece una selección social 

ya que los egresados podrán participar de los beneficios 

sociales que le dé la educación en la medida en que pueda 

104 



participar en procesos productivos y a través de ellos 

puedan ir ascendiendo socialmente. 

En el terreno cultural, el CB trasmite una herencia 

cultural reconociendo los valores de nuestra cultura, basada 

en un sentimiento nacionalista y, ademas, desarrolla una 

actitud crítica ante ella. 

Ambas instituciones, al pertenecer al ciclo de 

educación media superior, persiguen los mismos objetivos. 

Sin embargo, cada institución les imprime un sello peculiar 

de acuerdo a sus caracteristicas por las que fueron creadas. 

Ambas se diferencian respecto a sus contenidos de 

aprendizaje, organizados en planes y programas de estudios, 

y a las metodologias de enseñanza usadas para la trasmisión 

de sus conocimientos. 

cada institución tiene la libertad de escoger la manera 

o forma peculiar de impartir los conocimientos que se 

establecen en sus objetivos de creación, asi como 

implementar la organización de los contenidos y las formas 

de acreditación y evaluación. 

En cuanto a la organización de horarios de clase el CCH 

imparte ~uatro horas de clases diarias por lo que se 

organiza en cuatro turnos: 01 de 7:00 a 11:00 1 02 de 10:00 a 

14:0o, 03 de 14:00 a 16:00 y 04 de 17: oo a 21:00. En 

cambio, el e.a. sólo se organiza en dos turnos: matutino de 

7:00 a 13:00 ó 14:00 y vespertino de 15:00 a 21:00 ó 22:00. 

El CCH proporciona la modalidad educativa de sistema 

escolarizado y en ella.se imparte una formación propedelltica 
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que son apoyadas por actividades deportivas y artisticas y 

por el aprendizaje de una lengua extranjera (~. anexo 9) 

El CB proporciona dos modalidades educativas: sistema 

escolarizado y sistema de enseñanza abierta. En ambas 

modalidades se imparte una educación propedeútica y terminal 

que son apoyadas por actividades paraescolares. 

2.4 Planes de Estudios 

La parte sustancial de toda institución educativa es el 
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Plan de Estudios, por ser uno de los elementos normativos 

que establece las finalidades y objetivos de una institución 

educativa. Además, rige la organización de los contenidos 

educativos para que un modelo educativo sea llevado a la 

práctica: 

11 Un Plan de Estudios ( ••• ) es un conjunto 
organizado de aprendizajes que capacita al 
alumno para lograr objetivos de complejidad 
diversa. Con base en la organización 
general de un curriculo existen diversos 
tipos de Planes de Estudio: por materias, 
por áreas y por módulos. El curriculo por 
áreas se basa en partir de las ciencias y 
de las disciplinas. Una de las 
caracteristicas del Plan de Estudios por 
áreas interdisciplinarias es que los 
aprendizajes integren los métodos y 
procedimientos de las disciplinas" (71) 

El Plan de Estudios que caracteriza a los modelos 

educativos del CB y el CCH es el de áreas. Ya que las 

asignaturas se agrupan por áreas de conocimiento que 

71. - LOPEZ DE LA ROSA, L.M, y RANGEL ESPARZA, S, "Propuesta 
de programa para el curso de Biologia II del CCHº en 
cuadernos Q.gl Colegio, No. 22, enero-marzo, 1984, p. 28 



permiten actividades interdisciplinarias que integran los 

métodos y procedimientos de las diversas ciencias Y 

disciplinas que conforman el conocimiento. 

La importancia del Plan de Estudios radica en que es el 

marco general en donde se inscribe la actividad educativa 

del profesor y del alumno en el proceso de enseñanza

aprendizaje. Al profesor le informa sobre las relaciones que 

tienen las asignaturas, permitiéndole un mejor conocimiento 

de su actividad en relación con otras asignaturas. Al alumno 

le proporciona una orientación sobre el sentido y las 

finalidades que una institución educativa le ofrece; ademas, 

le presenta en forma ordenada y estructurada qué debe 

cursar, el semestre en que se imparte y el área de formación 

a la que pertenece y, finalmente, le indica cuántas horas de 

clase ocupará semanalmente para cada asignatura y cuál será 

su valor en número de créditos. 

El plan de estudios de los colegios de Bachilleres y de 

Ciencias y Humanidades están estructurados para impartir una 

formación propedeútica y terminal. La formación propedeútica 

ocupa la mayor parte de asignaturas del plan de estudios y 

ellas se distribuyen en seis semestres. A su vez, las 

asignaturas están agrupadas en dos nlicleos: el básico u 

obligatorio y el optativo o complementario. 

La formación propedelitica tiene como finalidad 

primordial proporcionar a los estudiantes los elementos 

teórico- básico-necesarios para que pueda continuar con sus 

estudios superiores. Tiene como finalidad la formación 
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académica general porque comprende el conocimiento universal 

relativo a las ciencias y a las humanidades. Las asignaturas 

de esta formación se agrupan en áreas de conocimiento. Las 

asignaturas optativas tienen la finalidad de ampliar y/o 

profundizar los aprendizajes logrados en el grupo de 

materias básicas. La diferencia entre ambas instituciones 

radica en la forma de organizar las asignaturas en áreas. 
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La formación terminal está constituida por las 

asignaturas que darán capacitación a los alumnos y mediante 

ellas se les brinda la oportunidad de adquirir conocimientos 

y desarrollar habilidades, destrezas y actitudes que le 

permiten llevar a cabo actividades relacionadas con un 

proceso de trabajo. La manera de organizar las asignaturas 

de esta formación dependerán de los objetivos que cada 

institución pretende alcanzar. 

El proyecto del CCH en su ciclo de bachillerato no sólo 

es el requisito académico previo para continuar con estudios 

superiores, sino que es un ciclo de aprendizaje en el que se 

combinan el estudio en las aulas y en el laboratorio con el 

adiestramiento o capacitación en el taller o centro de 

trabajo. Asi, la formación de este nivel seria una sintesis 

de actividades propiamente académicas con un aprendizaje 

práctico y haciendo énfasis en la teoría en vinculación con 

la práctica. 

Para cumplir con estos objetivos fue necesario crear 

una nueva metodologia de enseñanza en donde se relacionarán 

estudio y trabajo bajo el lema de 11 aprender haciendo y 



enseñar produciendo11 • En los primeros años de vida del CCH 

está pretensión se llevo a cabo a partir de la experiencia 

de los profesores en esta nueva institución. Sin embargo, la 

vinculación escuela-trabajo terminó con la participación 

activa de los estudiantes en la defensa de los derechos 

laborales de los trabajadores. Como consecuencia de esta 

participación, las opciones técnicas que capacitaban a los 

estudiantes pronto se olvidaron y la formación terminal 

nunca cumplió su cometido. 

Actualmente hay una revalorización de las opciones 

técnicas a través de la motivación a los estudiantes (~· 

anexo 10). Cabe aclarar que las opciones técnicas en el CCH 

no tienen valor en créditos ni son obligatorias; 

posiblemente su carácter de optativas sea la causa por la 

cual no hayan sido ampliamente aceptadas. 
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Para complementar la formación propedeUtica se brindan 

posibilidades de mayor desarrollo mediante actividades 

deportivas, recreativas y culturales. Estas actividades 

están a cargo de los Departamentos de Educación Fisica y 

Recreación y de Difusión Cultural. 

El plan de estudios del bachillerato del CCH tiene como 

objetivo el impartir conocimientos cientificos, hurnanisticos 

y tecnológicos (gf¡;:. anexo 11) y para lograrlos parte de una 

concepción de ciencia. 

si se concibe a la ciencia como un proceso siempre 

repetible de observación, racionalización y aplicación se 

podrá comprender el sentido del Plan de estudios del CCH en 



su ciclo de bachillerato, la estructura de cada uno de sus 

programas y la selección de experiencias de aprendizaje 

propias del sistema de enseñanza de esta institución. Uno de 

sus principios es que el estudiante "aprenda a aprender 11 

para ello es indispensable que cobre conciencia del método 

por el cual se obtienen los conocimientos. 

Esta concepción de método y ciencia es la base del 

diseño de su Plan de Estudios que fue promovida por la 

integración de cuatro facultades de la UNAM: Ciencias, 

Quimica, C.P.y s. y Filosofia y Letras. 

El plan de estudios del CCH sugiere como actividad 

propedeútica funda~ental la soluciqn de problemas mediante 

la reflexión individual y colectiva que la realidad le 

presenta a los estudiantes. El plan comprende seis semestres 

los cuales presentan el proceso de construcción del 

conocimiento: en los tres primeros semestres se hace énfasis 

en la forma de conocer la naturaleza -observación- asi como 

la formalización de los lenguajes del espanol y las 

matemáticas; el cuarto semestre muestra la racionalización 

en forma de teorias e introduce al estudiante en la 

investigación y el análisis de la expresión escrita. Las 

materias de los cuatro primeros semestres son obligatorias y 

forman parte de la formación propedeútica. El quinto y sexto 

semestre están estructurados por materias optativas que 

pertenecen a la formación propedeútica. Estas asignaturas 

. permiten al estudiante la aplicación del dominio de los 

métodos y los lenguajes asi como la orientación profesional 
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y capacitación propedeútica para acceder al nivel 

profesional (.Qü;:. anexo 12) • Se propone que cada curso dé 

una visión introductoria general de la asignatura y no una 

especialización de la misma. 

De su lado, el Plan de Estudios del CB está organizado 

de acuerdo a los objetivos generales, asi como del tipo de 

formación que se proporciona. Esta institución ha tenido 

cambios que responden a las necesidades y al desarrollo 

tanto del Colegio como del pais. Sus objetivos de creación, 

tanto generales como especificas, permanecen¡ lo que han 

cambiado son los contenidos de aprendizaje, los cuales han 

repercutido en la~ mismas asignaturas. 

El CB inició sus actividades con un plan de estudios 

que fue modificado hasta 1982, al ser incorporado el "tronco 

común 11 • Actualmente se está modificando a partir de los 

objetivos del Programa de Modernización E9ucativa: 

El plan de estudios del CB contempla la formación 

propedeútica y terminal (Cfr. anexos 13 y 14). A esta 

última, en relación al CCH, se le ha proporcionado el apoyo 

necesario para que su egresado tenqa una capacitación 

técnica. 

Las asignaturas de la formación propedeútica 

representan la. mayor parte del Plan de estudios y se 

distribuyen en seis semestres. Existen dos tipos de 

asignaturas: las básicas y las optativas. Las primf?ras se 

cursan durante todo el bachillerato y las optativas, 

únicamente, en el quinto y sexto semestres. 
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En el CB la formación terminal se inicia en el tercer 

semestre con la impartición de dos asignaturas: Introducción 

al trabajo y Legislación laboral que constituyen la base de 

cualquier capacitación. La instancia académica que coordina 

la formación terminal es el Centro de Capacitación para el 

Trabajo (CECAT). Cabe aclarar que la elección de una 

capacitación no determina la elección de una carrera 

profesional, pues no equivale a una área de formación. 

El Plan de estudios del CB también contempla 

actividades paraescolares que se proporcionan en forma 

paralela a las otras formaciones. Las asignaturas de esta 

área son opcionales y no tienen valor en créditos. La 

finalidad de las actividades paraescolares es desarrollan 

aptitudes artísticas, deportivas y de acción social. 

2.4.l Areas de Conocimiento 
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Las asignaturas que integran el Plan de Estudios del CB 

y del CCH están agrupadas en áreas de conocimiento que 

corresponden a la formación propedeútica. La agrupación de 

materias y la orientación de cada una de las áreas depende 

de los objetivos de cada institución. 

El Plan de estudios del CCH pretende que el estudiante 

tenga un dominio de los métodos del conocimiento y de los 

lenguajes en que se expresa ese conocimiento, por ello las 

asignaturas se agrupan en áreas de conocimiento. Cada una de 
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ellas comprende las materias que permiten el dominio de un 

método y de un lenguaje (Cfr. anexo 15). 

En el caso del CCH, el agrupamiento da materias por 

áreas permite: 

111. Hacer explicito el carácter de asignado 
que tienen los temarios de las asignaturas 
con respecto a los programas, 
2. La relativización de los contenidos 
temáticos respecto de las finalidades y 
objetivos programáticos, y 
J. El acercamiento a enfoques 
interdisciplinarios: por la unidad de las 
disciplinas del conocer, por la diversidad 
de las técnicas de observación o de sus 
referentes al espacio y el tiempo, pero 
integradas en una unidad básica del proceso 
científico" (72) 

La estructuración del plan de estudios del CCH 

comprende cuatro áreas de conocimiento: 

1. MATEMATICAS: permite el conocimiento de su naturaleza 

como actividad teórica, la generalización, los modelos 

matemáticos, la sintesis geométrica, la aplicación y 

comprobación en problemas de cálculo, estadística, 

cibernética o lógica; 

2. METODO EXPERIMENTAL: permite el conocimiento de este 

método, la asimilación de sus principios básicos y su 

aplicación y comprobación en los campos de las ciencias 

naturales, de la psicología y de las ciencias de la salud; 

3. METO DO HISTORICO-SOCIAL: permite la comprensión 

cientifica de la historia, asi como la fundamentación 

72.- PALENCIA GOMEZ, J. 11 El Plan de estudios del CCH" en 
cuadernos Q..tl Colegio n" 1. México, CCH Naucalpan, oct. -
dic. s/f 



racional de ésta y la aplicación y comprobación en los 

campos de la filosofia, las ciencias sociales y las 

auxiliares de la historia; 

4. TALLERES DEL LENGUAJE: permite el conocimiento del 

lenguaje emitido y recibido por escrito, la racionalización 

de las principales reglas de expresión y la aplicación de 

las mismas en otro idioma, en los medios modernos de 

comunicación y en otras formas de comunicación. (73) 

A estas áreas se suman el conocimiento y el dominio de 

un idioma extranjero, el inglés o el francés que deberán 

acreditarse en forma obligatoria. 

Las asignaturas del plan de estudios del CB también 

están organizadas en áreas de conocimiento: las de la 

formación propedeütica y las de la terminal. En esta 

institución: 

son: 

"al adoptar el Tronco común del a.rea 
propedeütica el Plan de Estudios adquirió 
una determinada organización en áreas de 
conocimiento que están referidas a los 
contenidos básicos de la cultura y que 
apoyan el sentido de bachillerato general 
que promueve nuestra institución" (74) 

Las áreas de conocimiento de la formación propedeUtica 

1. MATEMATICAS: su intención básica es facultar al alumno 

para interpretar la realidad mediante modelos o 

73.- Cfr. Sria Auxiliar Académica. Programas. (Documento de 
~).México, UNAM-CCH-DUACB, 1979, p. 8 
74.- Colegio de Bachilleres. ~ ~ Nacional gg 
Colegios gg Bachilleres. "Estructura de los programas de 
estudio y la normatividad académica". Sría Académica, 
Dirección de Planeación Académica, Morelia, Mich. julio de 
1987' p. 2 
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abstracciones, asi como propiciar el desarrollo de 

habilidades intelectuales que le permitan realizar un 

análisis critico de la realidad para poder transformarla; 

además, proporciona servicio a otras áreas; 

2. CIENCIAS NATURALES: se pretende desarrollar en el alumno 

las habilidades necesarias para comprender las leyes y 

principios del mundo físico a través del estudio de los 

fenómenos fisicos, químicos y biológicos con un sentido de 

continuidad que tome en cuenta los distintos niveles de 

organización y transformación de la materia-energía, por 

medio del uso del método cientif ico para ampliar su 

conocimiento, aplicarlo a su vida cotidiana y capacitarse en 

general con un sentido propedeútico; 
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3. CIENCIAS HISTORICO-SOCIALES: pretende que el alumno 

explique la realidad social a través del análisis de la 

misma, concebida como una totalidad en continuo cambio, y de 

la integración de la teoria y la práctica, para que adopte 

una actitud critica y responsable ante su realidad social: 

4. METODOLOGIA-FILOSOFIA: tiene corno intención fomentar el. 

desarrollo de habilidades lógico-metodológicas para 

comprender y manejar elementos iniciales que le permitan 

trabajar una metodología científica y ubicar a la ciencia 

como un proceso de acercamiento y explicación de la 

realidad. Además, con el conocimiento de elementos 

filosóficos desarrolle una actitud reflexiva y critica hacia 

si mismo, la naturaleza, la sociedad y la cultura. De tal 

modo, que adopte una posición propia y pueda aplicar a su 



realidad dichos elementos, permitiendo su desarrrollo 

personal y posibilitando la transformación de su realidad; 

5. LENGUAJE Y COMUNICACION: pretende generar en los alumnos 

la habilidad para el manejo de diferentes códigos -en 

español y en otra lengua- tanto a nivel oral como en forma 

escrita a través del análisis de los mismos y de la práctica 

de los medios de comunicación asi como de sus sistemas para 

acercarse a conocimientos básicos de otras áreas y de la 

cultura en general y de acceder a aprendizajes más 

complejos. (75) 

Para finalizar los planes de estudios del CB y del CCH, 

en términos formales, pretenden ser: 

l. una estructura educativa que permite captar, potenciar, 

dosificar y transmitir los contenidos universales básicos de 

la cultura, asi como transferir con eficiencia las formas de 

su aplicación; 

2. una estructura académica que permite la relación entre el 

conocimiento cientifico, tecnológico y humanistico con 

estrategias pedagógicas en relación a una secuencia y 

dosificación temporal: 

3. un cuerpo minimo de aprendizajes que deben poseer los 

alumnos para que participen activamente en su propia 

formación y con ello puedan contribuir a un cambio en su 

75.- CB-Dirección de Planeación Académica. l>.l !2ll!n de 
estudioG Qgl ~ gg Bachilleres: orientación, estructura 
y operación. México, CEPAC-Departamento de análisis y 
desarrollo curricular, 198~, p. 8 
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realidad y asi ayudar a la convivencia y comprensión de su 

entorno; 

4. el medio para que el alumno forme su personalidad y pueda 

intervenir en su educación e integrarse a la sociedad. 

Las asignaturas organizadas en el plan de estudios 

pretenden que el estudiante: 

l. adquiera los elementos básicos de las ciencias, las 

humanidades y la técnica para que pueda tener una 

comprensión de la naturaleza y la sociedad; 

2. adquiera los conocimientos básicos que 

ingresar a 

capacitación 

productivo; y 

estudios superiores y, además 

especifica para incorporarse 

le permitan 

reciba una 

al mercado 

3. asuma una actitud reflexiva, metódica, racional, 

sistemática y critica ante la sociedad y la naturaleza. 
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III. ANALIBIS DE LA ENSEÑANZA DE LA FILOSOFIA EN EL COLEGIO 

DE BACHILLERES Y EN EL COLEGIO DR CIENCIAS Y HUMANIDADES. 

caracterizamos a los colegios de Bachilleres y de 

Ciencias y Humanidades como instituciones educativas 

prototipo del bachillerato mexicano. A partir de ella 

analizaremos cómo cada institución fundamenta la necesidad 

de enseñar f ilosofia y qué ubicación e importancia tiene en 

este nivel del sistema educativo mexicano. 

3.1 Necesidad de la enseñanza de la filosofía en el 

bachillerato 

Ante el hecho de enseñar filosofia en el bachillerato 

nos planteamos las siguientes preguntas ¿por qué enseñar 

filosofia?, ¿qué importancia se le da a la filosof1a en el 

CB y en el CCH?, ¿en qué área de conocimiento y cómo se 

ubica a la filosof1a dentro de sus planes de estudio?, ¿qué 

contenidos y 

oficiales de 

estrategias se proponen 

cada institución?, y 

en los documentos 

¿qué concepciones 

filosóficas han sustentado y fundamentado la enseñanza de la 

filosofia en el bachillerato? Daremos respuesta en nuestra 

investigación a partir del análisis de documentos oficiales 

del CB y del CCH. 

Para hablar sobre la importancia de la enseñanza de la 

filosofia partimos de la necesidad de concebir al ser humano 

como un sujeto en desarrollo, es decir, consideramos que 
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éste atraviesa por una serie de fases o etapas de desarrollo 

hasta alcanzar la madurez. De éstas haremos énfasis en la 

etapa de la adolescencia puesto que el bachillerato tiene 

como finalidad formar individuos que están en esta fase de 

formación. 

caracterizamos a la adolescencia basándonos en dos 

propuestas teóricas: la epistemologia genética de Jean 

Piaget -para conocer la especificidad del factor 

cognoscitivo del adolescente- y la teoria del desarrollo de 

Erik Erikson -para el conocimiento del factor emocional. 

Ambas teorias nos muestran enfoques evidentemente distintos 

pero complementarios para entender el desarrollo de la 

personalidad 

adolescente. 

del ser humano, especificamente del 

Algunos autores al caracterizar a la adolescencia han 

encontrado dificultades para tipificarla, pues al 

investigarla la estudian como una etapa separada de la 

totalidad del desarrollo humano el cual, a su vez, está 

determinado por factores sociales y culturales. 

de 

11 A los adolescentes se les debe ver como 
son y tener en cuenta que son producto de 
su época y su cultura, asi como de su 
pasado y presente psicológicos y su 
ambiente fisico 11 

( 1) 

Si bien los cambios de cultura, de medio geográfico y 

ámbito económico-social pueden modificar la 

caracterización de la adolescencia, pueden encontrarse 

1..- HORROCKS, John E. Psicología Q.g 1ª adolescencia. Tr. 
José Ma. Salazar. México, Trillas, 1989, p. 14 
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algunas constantes para tipificarla. Según Horrocks, existen 

seis aspectos importantes para hacerlo: 

11 1.. Etapa en la cual el individuo se hace 
cada vez más consciente de si mismo. 
2. Etapa de búsqueda del individuo para 
reafirmarse como tal frente a la autoridad. 
Aqui se desarrollan los intereses 
vocacionales y se busca la independencia 
económica. 
J. Etapa donde el individuo considera corno 
fundamenta les las relaciones de grupo. 
Ademas, se desarrollan sus preferencias 
sexuales. 
4. Etapa de desarrollo fisico y 
s. Etapa de expansión y 
intelectual, asi como de 
académica. 

crecimiento 
desarrollo 

experiencia 

6. Etapa de desarrollo y evaluación de 
valores". (2) 

Al caracterizar a la adolescencia se han considerado 

factores: biológicos, psicológicos, culturales y sociales. 

Desde el punto de vista biológico la adolescencia es el 

resultado de la actividad hormonal que causa la aparición de 

las caracteristicas sexuales secundarias y la capacidad de 

reproducción. También se le define como la etapa de 

transición entre la niñez y la edad adulta, precisamente, a 

partir del desarrollo biológico y fisiológico. 

Desde el punto de vista cultural existe desacuerdo en 

los especialistas al definir la naturaleza de la 

adolescencia pues ésta varia de pais a pais, de región a 

región, de localidad a localidad, etc. \.Para Horrocks la 

adolescencia finaliza cuando el individuo alcanza la madurez 

emocional y social y, además, cumple con los requerimientos 

que la sociedad donde vive le exige: experiencia, capacidad 

2.- Ibidem., p. 15 
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y voluntad para escoger y asumir una actitud adulta; los 

periodos pueden variar de cultura a cultura, pero 

regularmente la madurez emocional, fisica e intelectual se 

alcanza en la segunda y tercera década de la vida. (3) 

Para Piaget el desarrollo psiquico es comparable al 

crecimiento orgánico y ambos marchan hacia el equilibrio. 

Tornando como punto de partida la idea de equilibrio el autor 

considera que el desarrollo psico-biológico del hombre 

atravieza por seis estadios o periodos: 1. de los reflejos; 

2. de los primeros hábitos motores y de las primeras 

percepciones organizadas; 3. de la inteligencia sensorio

motriz o práctica; 4. de la inteligencia intuitiva; s. de 

las operaciones intelectuales concretas y de los 

sentimientos morales y sociales de cooperación: y, 6. de las 

operaciones intelectuales abstr~ctas, de la formación de la 

personalidad y de la inserción afectiva e intelectual en la 

sociedad de los adultos (adolescencia). (4) La adolescencia 

comienza entre los doce y trece años de edad y culmina en la 

tercera· década de la vida, es decir, cuando se considera que. 

el individuo ha alcanzado la madurez fisica, moral e 

intelectual. 

Si consideramos la adolescencia como la etapa de 

transición entre la infancia y la edad adulta, nuestros 

estudiantes están precisamente en dicha fase y un 

3.- HORROCKS, John • .QJ:!.!<.i.t •• p. 30 
4.- PIAGET, Jean. Seis estudios gg_ psicologia. Tr. Nuria 
Petit. México, Seix-Barral, 1987, pp 14-15 



conocimiento sobre ella mucho ayudara al logro de los 

objetivos del bachillerato, en general, y del CB y el CCH, 

en particular. 

Dos ciclos educativos se dan a la tarea de formar a 

nuestros adolescentes: la secundaria o educación media y el 

bachillerato o educación media superior. centramos el 

interés en este último por lo que consideramos que la tcoria 

de Piaget nos permite comprender el desarrollo psiquico del 

adolescente a partir de su teoria de los seis estadios o 

periodos del desarrollo humano. 
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Si comparamos a un niño con un adolescente, este ültimo 

es capaz de construir sistemas y teorias sobre si mismo y 

el mundo en que vive. Lo que sorprende en el adolescente es 

su interés por los problemas intelectuales, sin relación con 

las realidades vividas dia a dia o que anticipan situaciones 

futuras del mundo y que a menudo son quiméricas. El 

adolescente es capaz de elaborar teorias abstractas 

precisamente porque se encuentra en el ~ de !fili 

operaciones intelectuales concretas. 

La capacidad de abstracción le permite al adolescente

estudiante desarrollar la reflexión libre y desligada de lo 

real. Este estadio se considera como el paso del pensamiento 

concreto al pensamiento formal. En este periodo es cuando el 

adolescente tiene su primer contacto con la enseñanza de la 

filosofia. De ahi que la propuesta de contenidos que se 

manejen en la enseñanza de la filosofia giren en relación a 

ejes problematizadores como hombre, conocimiento y mundo que 



le posibiliten la reflexión critica de si mismo y su entorno 

social. De esta manera se contribuye a que el adolescente 

asuma una posición critica y comprometida con la realidad en 

que vive. 

Después de los doce años el pensamiento formal se hace 

posible, es decir, las operaciones lógicas comienzan a 

desarrollarse en el plano de las ideas expresadas en el 

lenguaje. 

11 El pensamiento del adolescente es el 
pensamiento formal y, por tanto, 
11 hipotético-deductivo 11 , es decir, es capaz 
de deducir las conclusiones que hay que 
sacar de puras hipótesis y no sólo de una 
observación rea1". (5) 

El adolescente desarrolla operaciones formales que 

aportan al pensamiento un poder que le permite desligarse y 

liberarse de lo real, y poder reconstruirlo, a voluntad, en 

reflexiones teóricas. Este poder de abstrarse de lo real le 

ha permitido a Piaget llamar a la adolescencia la ru!fil! 

metafisica y en ella el adolescente es lo bastante fuerte 

como para reconstruir mentalmente el universo. 

El equilibrio de este estadio se manifiesta en la 

reconciliación entre el pensamiento formal y la realidad: 

11 este equilibrio sobrepasa con creces el 
del pensamiento concreto, ya que, además 
del mundo real, engloba las construcciones 
indefinidas de la deducción racional y de 

. la vida interior" (6) 

Si la adolescencia es llamada por Pia9et la edad 

metafisica, es precisamente, porque el adolescente es capaz 

5.-~ •• p. 97 
6.- .I!l.i.!:l.!rnJ., p. 99 
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de filosofar, aunque esta filosofia se manifieste 

espontáneamente: 

11 1) en el lenguaje mismo, que es un 
conjunto de nociones y conceptos 
determinados, y no simplemente de palabras 
vaciadas de contenido; 2) en el sentido 
comUn, y en el buen sentido; 3) en la 
religión popular y, por consiguiente, en 
todo el sistema de creencias, 
supersticiones, opiniones, maneras de ver y 
de obrar que se manifiestan en lo que se 
llama generalmente 11 folklore 1111 (7) 

De esta ~ 9..fil ID!ill.QQ., construida a partir de la 

reflexión libre, y muchas veces inconsciente, el estudiante 

pasará a un segundo momento: el de la reflexión sistemática, 

analitica y cr·itica fundamentada en conocimientos 

cientificos, filosóficos y artisticos. Precisamente, para 

que se dé este segundo momento, es necesaria la enseñanza de 

la filosofia en el bachillerato. 

De una actitud reflexiva espontánea sobre el mundo y la 

existencia pasamos a una reflexión filosófica como actitud 

consciente y critica. Si la filosofia es una actitud 

critica, nos preguntamos: qué se entiende por critica, cómo 

r.ealizarla y cuáles son los contenidos que la posibilitan. 

La respuesta a estas interrogantes indudablemente se dará 

desde una posición filosófica. 

La filosof ia propia del adolescente asi como sus 

pasiones y su megalomania (delirio de grandeza) son 

verdaderas preparaciones para la creación personal; 

7.- GRAMSCI, Antonio. fil. materialismo histórico ~ !-ª. 
filosofia gg Benedetto Crece. Tr. Isidoro Flambaun. México, 
Juan Fablas Ed~tor, 1975, p. 11 



capacidad que debe tomar en cuenta y fomentar el 

bachillerato. 

Paralelamente a la elaboración de las operaciones 

formales y el perfeccionamiento de las construcciones del 

pensamiento, la vida afectiva del adolescente se afirma por 

la doble conquista de la personalidad y su inserción en la 

vida adulta. La personalidad del individuo -que se inicia en 

esta estapa- se manifiesta en la formulación de un programa 

de vida que supone la intervención del pensamiento y de la 

re flexión 1 ibre. 

Precisamente para comprender el desarrollo emocional, 

complementario del intelectual, de la personalidad del 

adolescente recurriremos a Erik Erikson puesto que las 

posiciones de este autor lejos de entrar en contradicción 

con Piaget complementan la comprensión de lo qué es el ser 

humano. 
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Para Erikson el punto de partida, en el estudio del ser 

humano, es el desarrollo del yo, pues éste imprime al 

individuo una dirección especifica y configura la historia 

de su desarrollo. El yo permite que el hombre reúna los dos 

grandes desarrollos evolutivos: su vida interior y su 

proyecto social. El yo delinea el curso del desarrollo 

psicosexual y decide el destino de cada individuo; por 

consiguiente, la dirección de la conducta individual esta 

determinada por la capacidad del individuo para desarrollar 

y utilizar sus procesos yoicos que se expresan mediante el 



jueqo, el l.enquaje, el pensamiento y los actos. (B) La vida 

interior está. constituida por el mundo de lo personal, es 

decir, aquel horizonte de formación y de compresión de todo 

lo que está a su alrededor que será enriquecido al entrar en 

contacto con otros hombres por medio de las relaciones que 

se establezcan entre ellos por medio del lenguaje, las 

l.26 

actitudes y valoraciones que se hagan sobre el horizonte en 

el que se vive. Mundo que no implica sólo lo subjetivo, sino 

la vinculación con condiciones especificas y concretas en 

donde se entrelazan lo objetivo y la manera peculiar de 

percibir y asimilar que tienen los sujetos. Razón por la 

cual es imprescindible el tratamiento de la categoria de 

mundo en la enseñanza de la filosofia en el bachillerato 

porque sólo a ella le compete concebirlo como totalidad. 

Erikson destaca los aspectos emocionales en el 

desarrollo de la personalidad del individuo y considera que 

éstos impregnan toda la vida del individuo. Iqual que Freud, 

considera que la vida del hombre depende del equilibrio de 

los· tres procesos afectivos fundamentales: el ello, el yo y 

el superyó. Sin embargo, para Erikson, el papel fundamental 

lo tiene el yo puesto que sus logros son prerrequisitos para 

el logro ae una personalidad madura y sana: 

"Los logros del yo se manifiestan en: 1) la 
conciliación del orqasmo qenital y las 
necesidades sexuales extragenitales; 2) la 
conciliación del amor y la sexualidad y 3) 
la conciliación de las pautas procreadoras 

s.- MAIER, H.W. Tres teorías sobre el desarrollo del nino: 
Erikson. Piaget y sears. Tr. Anibal e. Leal. Argentina, 
Amorrortu, 1969, p. 31 



sexuales y productoras del trabajo. Logros 
que pueden expresarse en la siguiente 
frase: la felicidad individual combinada 
con la ciudadanía responsable11 (9) 

En cada uno de los estadios diferenciados por Erikson 

el ~ debe resolver tareas especificas entre ellas superar 

la crisis que se manifiesta en la búsqueda de la superación 

entre los elementos de una polaridad determinada. Las crisis 

se presentan en cada uno de los ocho periodos por los que 

pasa la formación humana, a saber: 

11 1. primera infancia (confianza versus 
desconfianza); 2. dos años (autonomia 
versus verguenza y duda) ; 3. tres a cinco 
años (iniciativa versus culpa); 4. etapa de 
latencia (industria versus inferioridad); 
s.adolescencia y juventud {identidad versus 
difusión de la identidad); 6. adultez joven 
(intimidad/solidaridad versus aislamiento); 
7. adultez (generatividad versus 
estancamiento) y s. madurez {integridad 
versus desesperación) 11 ( 10) 
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En el periodo de la adolescencia y juventud encontramos 

manifiesta la necesidad del adolescente de buscar su propia 

identidad. Necesita interrogarse sobre su existencia y su 

entorno, sobre el sentido de su vida y su relación con los 

demás, en una palabra busca el fundamento de su ser. En esta 

etapa juega un papel importante la filosofia, ya que ella le 

puede brindar diferentes formas de preguntar y responder 

sobre su vida; proporcionándole interpretaciones del mundo 

sistematizadas, valoraciones sobre éste y tomas de posición 

respecto de la existencia humana. Este acercamiento a la 

9.-~ •• p. 33 
10.- MARTINEZ CORZOS, A. Nota introductoria a ERIKSON, Erik 
H. sociedad~ adolescencia. Tr. Andrés Martinez c., 11a ed., 
México, Siglo XXI, 1987, pp. 1 y 2 



filosofia le dará elementos teóricos para que comprenda, 

interprete y cuestione su propio ser, fomentando una actitud 

reflexiva, analitica y crítica. La reflexión critica le 

permitirá construir su propia identidad y con ello 

contribuir a la superación de la crisis de este estadio. 
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En cada etapa de desarrollo deben considerarse tres 

variables que contribuirán a la gestación de una 

personalidad madura y sana: l) las leyes internas del 

desarrollo, en donrie se pres'enta la madurez emocional y 

afectivar 2) las influencias culturales, donde el sujeto 

comprende, reflexiva y criticamente las cosmovisiones de su 

entorno; y 3) la reacción idiosincrásica de cada individuo 

y su modo particular de manejar su desarrollo en respuesta a 

los reclamos de la sociedad. 

sustentándonos en las teorias de Piaget y Erikson 

fundamentamos la necesidad de la enseñanza de la filosofia 

en el bachillerato, puesto que éstas conciben que el 

adolescente cuenta con los elementos cognoscitivos, manejo 

de las operaciones abstractas, y las actitudes de una 

persona madura y sana para asimilar e interpretar a la 

filosofia. 

Por las necesidades del desarrollo psiquico e 

intelectual del adolescente es imprescindible la enseñanza 

de la filosofia para buscar un equilibrio y superación de la 

crisis del joven y con ello contribuir a una formación más 

equilibrada. Consideramos que es importante tratar a la 

filosofia como un saber que coadyuva a la formación del 



sujeto. Por ello, los contenidos que sean desarrollados en 

su enseñanza deberan estar en función de los intereses y 

necesidades del adolescente para que éstos sean 

significativos para él. De ahí la necesidad de hablar de 

ejes temáticos como: hombre, mundo y conocimiento. 

Apoyándose en la filosofia el joven identificará 

aquellos elementos que le posibiliten la adquisición de una 

identidad ya que toda posición filosófica expresa el modo 

como los seres humanos de una época especifica conciben su 

relación con el mundo y entre ellos mismos desde su 

perspectiva de vida. La filosofía es la actividad humana más 

cercana a lo que es el hombre, por ello expresa Nicol: 

"Ella (la filosofía) habló con frecuencia 
de los temores, las flaquezas y los excesos 
de los hombres. Alguna vez se dijo que era 
consoladora • Pero no lo fue porque ayudara 
a superar los trastornos de las maldades y 
los sufrimientos, y porque diera buenos 
consejos, sino porque su lucidez permitia 
mirar cara a cara, con resignación serena, 
la insuficiencia de la condición humanaº 
(11) 
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La importancia del quehacer filosófico la expresamos 

con la siguiente pregunta: ¿para qué filosofar? A la que 

podriarnos dar diferentes respuestas. La que nos interesa es 

la que destaca la importancia del filosofar corno fornzadora 

del ser humano, es decir, como la actividad que contribuye 

a formar una actitud racional ante el mundo y ante el hombre 

mismo, contribuyendo a la construcción de una concepción del 

11.- NICOL, Eduardo. 11 La crisis de la educación y la 
filosofía" (ponencia mimeo.) presentada en el Tercer 
Congreso Nacional de Filosofia, celebrado en la Cd. de 
Guadalajara en 1985, p.4 
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mundo y de la vida donde las actitudes de reflexión y 

critica, conocimiento, superen a aquellas actitudes que 

aceptan por dado y sin cuestionarniento todo lo que existe. 

Todo ser humano requiere de una interpretación y 

explicación del mundo y a la formación de ésta contribuye la 

filosofia. Decimos que contribuye porque todo ser humano 

tiene una cosmovisión. (12) El sujeto no parte de cero, 

puesto que al ir viviendo, construyendo su propia existencia 

a partir de sus experiencias y relaciones con lo otro 

formula una concepción del mundo que le permite explicarse y 

comprender lo que acontece a su alrededor. Esta concepción 

del mundo es espontánea y acritica y le funciona al 

individuo para conducirse en el mundo en que vive. Por ser 

espontánea no busca reflexionar profundamente en torno a lo 

que le rodea, su fundamento es de carácter práctico-

utilitario. Por ser acrítica asume actitudes sumisas y 

conformistas ante lo que le ocurre en su mundo y su 

finalidad será dejar el estado de las cosas como está. 

Nosotros consideramos que un individuo para construirse 

como un sujeto más humano debe tomar actitudes de reflexión 

critica y de compromiso consigo mismo y ante la sociedad en 

la que está inmerso: tarea principal del quehacer filosófico 

en nuestros dias. Precisamente, la enseñanza de la filosofia 

12. Las teorias sobre las concepciones del mundo han estado 
preseÍltes a lo largo de la historia de la filosofía, pero 
quien inicia su sistematización es Dilthey. Nosotros no 
abordaremos las reflexiones en torno a estas teorías, 
simplemente haremos referencia a ellas y nos remitiremos a 
la revisión del texto clásico de Dilthey. Teorias gg lfil! 
concepciones Qgl J.ll.YnQQ.. 



puede contribuir a la formación de individuos que participen 

conscientemente en el mejoramiento de las condiciones 

ecológicas, socieoeconórnicas y politicas de su comunidad y 

de su pais. (13) 

una concepción del mundo puede incluir elementos de muy 

diversas clases: resultados cientificos, creencias 

religiosas, intuiciones poéticas, racionalizaciones de 

hábitos sociales, ideales y aspiraciones. A partir de una 

concepción del mundo, el adolescente, puede describir, 

explicar y juzgar sus propios actos y de aquellos que lo 

rodean. Aqui el sujeto construye una cosmovisión a partir de 

las experiencias que va adquiriendo con otros sujetos y 

cosas que le posibilitan relacionarse con su entorno. Los 

limites de nuestra experiencia serán ampliados por la 

relación personal y social. conocemos muchos fenómenos por 

medio de los otros. Muchas de estas cosas las hemos 

asimilado sin dudar de ellas y en forma tan evidente que 

acuñan nuestra propia imagen y comprensión del mundo. 

"Nuestro mundo de comprensión se forma en 
una comunidad de experiencia, en un 
intercambio constante de opiniones, 
pareceres y representaciones, las cuales 
forman un mundo comlin de conocimiento y de 
comprensión, sin el que ya la formación 
humana, sino también la investigación y el 
progreso de la ciencia serian irnposibles 11 

(14) 

13. gfJ;. Congreso nacional 9.ª1, bachillerato, p. 37 

14. CORETH, Emerich. Cuestiones fundamentales 
hermenéutica. Tr. Manuel Balasch. Barcelona, Herder, 
(Colee. Biblioteca Herder, Sección Sagrada Escritura, 
127)' p. ªª 
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Por medio de la concepción del mundo, el joven aspira a 

abarcar el conjunto de la realidad y comprender su sentido. 

Sin embargo, a pesar de que la visión del mundo y de la vida 

contiene un saber, que comprende el mundo y la vida en su 

totalidad, éste es en su mayor parte no teórico, sino 

valorativo y práctico. Significa esto que a partir de una 

concepción del mundo y de la vida los individuos se 

reconocen y se comportan de acuerdo con ella. La función 

práctica de la concepción del mundo se cumple cuando los 

individuos la manifiestan en la manera en que viven su 

relación con su mundo. La concepción del mundo, por 

consiguiente, está estrechamente ligada con las acciones 

(diversas prácticas sociales) de los hombres. (15) 

La formación de una concepción del mundo y de la vida 

en un sujeto se da de manera acritica y espontánea, por 

consiguiente puede ocultar la realidad y formar un individuo 

que acepte dejar las cosas como están. Se trata de que por 

medio de la educación formal, el sujeto sistematice los 

elementos que se integran en una visión del mundo, 

reconociendo sus fuentes sin confundirlas, es decir, se 

pretende que el adolescente reconozca que la filosofia, la 

ciencia, la religión y el arte alimentan y fundamentan una 

concepción del mundo. Este reconocimiento o toma de 

15. En este sentido, 
concepción del mundo es 
RIVERO, M. Teoria de 1Jl 
45 y 46. 

algunos autores consideran que la 
lo mismo que ideologia. Cfr. AGUILAR 
ideologia. México, UNAM, 1984, pp s, 
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conciencia logra estimular una actividad reflexiva Y critica 

que ejerza plenamente la actividad de pensar. 

s~n embargo, la actitud de reflexionar criticarnente 

está, hoy, rele9ada pues se le da mayor importancia a los 

actitudes pragmáticas: 

"Se usa la razón ( .•• ) como instrumento 
indispensable para la acción. Ya no es un 
órgano de pensar puro y de saber, de teoria 
y reflexión; en suma: no es componente de 
la sabiduría. 
"El bomo faber de hoy y el hamo sapiens, el 
práctico y el reflexivo, en tanto ideas del 
ser, ya no sólo son distintos, sino 
incompatibles. Lo cual revela una de
formación. La rnedi tación ( .•• ) es un 
estorbo para las finalidades prácticas, que 
son inmediatas, directas y urgentesº (16) 

Asi, la filosofía, en cuanto forma de pensar, es 

formadora del ser humano, pues posibilita desarrollar en él 

una actitud reflexiva y critica: actitudes esenciales para 

la constitución de un auténtico ser humano. 
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Las materias que son impartidas en el bachillerato 

tienen como objetivo formar a un sujeto con habilidades, 

actitudes y conocimientos, asi como fomentar una actitud 

reflexiva y critica del mundo que le rodea. De ellas, las' 

materias de carácter social y humanistico brindan mayores 

elementos. para que el sujeto tome una posición consciente 

ante su realidad, ya que permiten pensar, valorar y tratar 

las cosas del mundo y su propio existir. 

A través de la educación, el adolescente adquiere un 

saber comprensivo del todo social, saber que implica una 

16.- Ibídem., p.8 



evaluación, una posición critica y una capacidad para 

desarrollar y cambiar esta forma de saber. En el logro de 

estas capacidades, la filC'sofia, como tarea critica, 

contribuye a la formación del hombre. El ejercicio 

filosófico previene al hombre contra creencias y prejuicios 

que le impidan una comprensión de su realidad. 

Para Salmerón la importancia de la filosofia está en el 

hecho de que fomenta una actitud critica, asi 

"enseñar a alguien a ser critico ( .•. ) no 
puede consistir solamente en trasmitirle 
información, inculcarle hábitos simples y 
ayudarlo a desarrollar sus habilidades 
hasta alcanzar el dominio del experto ( ••• ) 
es indispensable además, por encima de 
cualquier regla de interpretación y de 
análisis, enseñarle muchas otras cosas que 
puedan describirse como verdades 
intelectuales, por ejemplo: a tener 
curiosidad intelectual; a ser paciente ante 
las dificultades teóricas; a tener amor a 
J.a verdad y a reconocer el valor de la 
exactitud; ( ••• ) a ser honesto ante la 
refutación" e 17) 

Empero, la tarea de la filosofia como actividad critica 

no queda sólo en el mero ejercicio racional, sino que incide 

directamente en la acción del sujeto, es decir, propicia la 

reflexión sobre el actuar y valorar del individuo asi como 

la toma de posición ante las relaciones sociales especificas 

en las que está inmerso, en palabras de Horkheimer: 

"La verdera función social de la filosofia 
reside en la critica de lo establecido 
( .•• ) la meta principal de esa crítica es 
impedir que los hombres se abandonen a 
aquellas ideas y formas de conducta que la 

17.- SALMERON, Fernando. Enseñanza~ filosofia. México, FCE
Colegio Nacional, 1991, pp. 122-123 
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sociedad en su organización actual les 
dicta". (18) 

Si la filosofia debe formar al ser humano como un ser 

135 

reflexivo y critico y el fin del bachillerato es contribuir 

a tal formación, la búsqueda de los contenidos filosóficos y 

la forma de trasmitirlos es compromiso y obligación 

primordial de los docentes y las autoridades educativas con 

el fin cumplir los objetivos del bachillerato que se han 

establecido en cada una de las instituciones educativas del 

pa1s. 

El congreso Nacional del bachillerato concibe al 

adolescente como un individuo capaz de fonnarse, pues es en 

este periodo donde encontramos un actitud de mayor 

receptividad y en posibilidad de integrar más conocimiento a 

sus estructuras cognoscitivas, asi como de adquirir ciertas 

habilidades y asumir determinadas actitudes. Tomando en 

consideración este perfil del estudiante se formularon los 

objetivos de la educación media susperior en dicho Congreso. 

Si el ciclo del bachillerato tiene como objetivos 

~ actitudes, habilidades y conocimientos mediante la 

adquisición de una cultura general y la construcción de una 

primera sintesis personal, intelectual y valora ti va de su 

entorno social, consideramos que la enseñanza de la 

filosofia, entre otras asignaturas, contribuye al logro de 

los fines del bachillerato. Para explicitar la ubicación e 

18. HORKHEIMER, Max. 11 La función social de la filosofia" Q.Q. 
gjj;.' p.282 



importancia que el CB y el CCH le conceden a la filosofia 

procedemos a ubicarla dentro de sus planes de estudio. 

3.2 Ubicación de la filosofía en los Planes de Estudio del 

c.B y del c.c.H. 
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El plan de estudios del CB y del CCH está organizado 

por áreas de conocimiento. (19) La noción de área de 

conocimiento es fundamental para definir y agrupar las 

materias que posibilitan un conocimiento integral y básico 

en el bachillerato. Los limites de cada una de las áreas se 

determinarán a partir de los objetivos de enseñanza

aprendizaj e de cada una de ellas. Una área puede comprender 

una ·o varias disciplinas. El área a la que nos avocaremos 

será la de historia, en el CCH (20) y la de metodologia y 

filosofia, en el ca (21), pues en ellas se ubica a la 

filosofia. 

Cada una de las áreas de conocimiento que comprenden 

los planes de estudio del CB y del CCH tienen objetivos que 

19.- Originalmente el Plan de estudios del CB estuvo 
organizado por asignaturas, después de la incorporación del 
Tronco Comün, 1982, se organizó en áreas de conocimiento que 
están referidas a los contenidos básicos de la cultura y que 
apoyan los objetivos de esta institución. 
20.- El área de historia que actualmente conocemos en el CCH 
ha sido denominada de distintas maneras: l. del método 
histórico-social, 2. del análisis del método histórico
social, 3. del análisis histórico-social y 4. histórico
social. 
21.- Cabe aclarar que antes de 1982 la asignatura de 
filosofia se encontraba ubicada en el área de ciencias 
sociales; después de esta fecha se crea un área especifica 
para ubicar a esta disciplina. 



cumplir acordes con los de la institución. Nosotros sólo 

consideraremos los referentes a las áreas donde está ubicada 

la filosofia. 

Los objetivos del área de historia han variado con el 

tiempo de acuerdo a las distintas interpretaciones que del 

CCH se han dado. sin embargo, de esta diversidad pueden 

considerarse como objetivos del área: 

11 Para buscar una comprensión cientifica de 
la historia, su fundamentación racional, 
aplicación y comprobación en los campos de 
la filosofia, las ciencias sociales y las 
auxiliares de la historia, el alumno: 
- aplicará el método de análisis histórico 
social a problemas concretos de su realidad 

integrará el conocimiento de los 
fenómenos sociales, nacionales y 
universales en una visión general del 
desarrollo de la humanidad 
- identificará la utilidad de las ciencias 
sociales en la comprensión y solución de 
problemas de la sociedad en que vivimos" 
(22) 
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En la Compilación ~ programas ~ .1..21..5.-.lj1§ encontramos 

los siguientes objetivos: 

"-aplicar el análisis histórico social, 
para comprender su momento histórico, con 
el fin de que participe en la 
transformación de la sociedad y en el 
devenir de la historia 
-seleccionar las técnicas necesarias para 
investigar por su própia cuenta un hecho 
histórico 
-interpretar la información necesaria para 
poder afirmar que se conoce qué fue lo que 
sucedio, o qué es lo que sucede en un 
momento dado 
-emplear la formación metodológica y 
técnica indispensable no sólo para saber 
investigar por propio esfuerzo qué sucedió, 
sino para entender e interpretar, 
objetivamente, los procesos históricos" 

22. - CCH-DUACB: "El bachillerato del CCH"' p. 24 



-analizar, en un momento dado, un hecho 
histórico del presente o del pasado 
-concluir y tomar una posición respecto a 
un hecho histórico después de haberlo 
conocido, interpretado y analizado 
-formarse una conciencia histórico-social, 
a través de la autorreflexión y el espiritu 
critico, para que desarrolle una actitud de 
corresponsabilidad en la historia, como 
agente del cambio (23) 

La variedad de objetivos en el áreil de historia en el 

CCH plantea qua es necesario discutir cuáles son sus 
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objetivos en las circunstancias actuales y ante los cambios 

que se están dando en el mundo. Por el contrario, en el CB 

sólo se han modificado en dos ocasiones los objetivos del 

área de filosofia y metodologia. 

Desde su erige~ hasta 1982, el Plan de Estudios del CB 

se organizó por materias, las cuales se agrupaban en ~ 

Qg aprendizaies. La materia de filosofía ss ubicó en el 

campo de aprendizaje de ciencias sociales o ciencias 

histórico-sociales en la cual se integraban las Humanidades. 

Para este campo las actividades de aprendizaje deberían: 

"l. Promover una formación 
interdisciplinaria, que habitúe al 
estudiante a buscar las relaciones entre 
los fenómenos económicos, sociológicos, 
politices y culturales, y a interpretar el 
desarrollo histórico con este enfoque 
unificador. 
2. Insistir en el ejercicio del método de 
análisis social, utilizéndolo en 
situaciones concretas que forman parte de 
la vida del estudiante (24) 

23.- Compilación de programas (Documento de trabaio). l" 
parte. México, UNAM-CCH, 1975-1976, p. 52 
24.- CB-Sria. Académica. ~ gg ~ ruu;:s ~ ~ s;!.!! 
instructores. México, Dirección de Planeació·n Académica
CAFP, 1981. p. 7 



La enseñanza de la f ilosofia se incluia en este campo 

como elemento de crítica de la cultura. 

Después de adoptar el tronco común (1982), el plan de 

estudios del CB se organiza en cinco campos o áreas de 

conocimiento. Para el CB, el uso de la noción de área de 

conocimiento permite reconocer la cultura universal y 

traducirla en un conocimiento integral y básico. 

Luego de estos cambios la materia de filosofía sale del 

campo de las ciencias sociales para integrarse al área de 

metodologia y filosofía. Para esta área los objetivos son: 

tt- Adquirir los conocimientos fundamentales 
de la investigación cientifica. 
- Propiciar la reflexión con respecto a la 
investigación cicntifica, el conocimiento y 
la ciencia. 

Aplicar conocimientos y habilidades 
metodológicas a la solución de problemas 
elementales de diversa indole, que permitan 
al estudiante el desarrollo del 
conocimiento científico. 

Desarrollar una actitud reflexiva y 
critica hacia si mismo, la naturaleza, la 
sociedad y la cultura. 
- Proporcionar las categorias que pennitan 
al estudiante comprender y valorar 
histórica, critica y metódicamente la 
realidad con el fin de explicarla, 
interpretarla y transformarla". (25) 
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Ubicar a la filosof ia en los planes de estudio del CB y 

del CCH permitió reconsiderar la noción de área de 

conocimiento y poder comprender su lugar e importancia 

dentro de ésta. 

25.- CB-Dirección de Planeación Académica. Metas. obietivos. 
estructura académica ~ I?.lª-0 de estudios .@l. QQ.lggjQ ~ 
Bachilleres (Documento preliminar) México, Departamento de 
análisis y desarrollo curricular, 1985. pp. 11 y 12 



Cada área de conocimiento comprende un nlimero 

determinado de materias que comprenden a su vez asignaturas. 

La filosofía como materia tiene objetivos que alcanzar, para 

comprenderlos es necesario caracterizarla como asignatura. 

3.i.1 Asignaturas de la materia de filosofía 

Para entender la noción de asignatura tendremos que 

caracterizarla y distinguirla de la noción de materia a fin 

de ubicar a la filosofía en el área de conocimiento de 

Metodologia y Filosofía en el es y en la Histórico-social en 

el CCH. 

La materia es la disciplina especifica que se encuentra 

en una área y la asignatura es el curso especifico en que se 

subdividen los contenidos de una materia en un espacio 

temporal. Por ejemplo: en el área de Metodologia y 

Filosofía, en el CB, encontramos la materia de Métodos de 

Investigación y las asignaturas: Métodos de Investigación 

y Métodos de Investigación II que se ubicarán en primer y 

segundo semestres. 

En el CB y en el CCH las distintas asignaturas de un 

área mantienen una relación de interdisciplina como elemento 

unificador de las áreas de conocimiento, pues con ello se 

pretende construir un conocimiento universal e integrador. 

Esta idea quedó plasmada en los documentos oficiales, sin 

_embargo, en la práctica la interdisciplariedad no se da, 

debido a .múltiples causas. Entre ellas podemos mencionar: la 
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falta de comunicación que se da en dos niveles: en primer 

lugar, cuando se elaborarón los programas oficiales, las 

comisiones no establecieron ningún acuerdo ya que cada grupo 

trabajó por su cuenta y no se enterarón de lo qué se hacia 

en las otras comisiones de trabajo por lo que duplicarón 

contenidos; en segundo lugar, no hay comunicación entre 

profesores de diferentes áreas ni entre los de una misma 

área, ello causa la poca o nula comprensión de lo qué es la 

interdisciplina. 

Las materias se agrupan en áreas de conocimiento según 

una unidad epistemológica que se manifiesta por el objeto de 

estudio y el método utilizado para el conocimiento de éste. 

Las materias de las áreas investigadas corresponden a las 

ciencias sociales y a las humanidades. La filosofia es 

considerada parte de las humanidades ya que el objeto sobre 

el que reflexiona es el hombre para buscar su sentido en el 

mundo. 
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Las asignaturas del área histórico-social en el CCH 

están d.istribuidas a lo largo de los seis semestres del 

bachillerato. Las de filosofia I y II se imparten en el 

quinto y sexto semestres, respectivamente. 

El Unico documento donde encontramos la relación de los 

objetivos del área de historia con las materias de primer a 

sexto semestres es la compilación de programas Qg 1975-1.§.. 

Especificamente las materias de SR y 6R semestres pretenden 



completar la "formación cientifica y humanística" (26) del 

estudiante para que: 

"en su ül timo año de bachillerato tenga, 
por una parte, una formación universal al 
cursar materias de todas las áreas del 
conocimiento y, por otra, que obtenga una 
orientación profesional al cursar materias 
especificas relacionadas con las carreras 
profesionales 11 (27) 

cada una de las asignaturas de la materia de filosofia 

tienen fines especificas que hacen cumplir los objetivos 

generales tanto del plan de estudios como los del área de 

conocimiento en que se encuentran ubicadas. Los objetivos de 

la materia de filosofia en el CCH son: 

"Que el alumno: 

-se ubique como parte fundamental del todo 
universal, estableciendo nexos hombre-mundo 
en una forma integral, racional, lógica y 
totalizadora 
-adquiera una cosmovisión que ampliara su 
horizonte en cuanto al conocimiento y a la 
praxis y fundamentará los hechos concretos 
de su vida futura 
-aplique los conceptos más generales del 
pensamiento con un crj,. terio racional y 
lógico (28) 

En otro documento leemos: 

"El estudio de la filosofia permitirá al 
alumno integrar una concepción del mundo 
que le proporcione los elementos teóricos 
necesarios para el análisis de la realidad 
social y la posibilidad de intervenir como 
elemento critico y transformador de la 
sociedad" (29) 

26.- compilación gg programas (Documento Q.g trabaio) 2 1 

parte, p. 7 
27 .- .I.l2..i.!:lfil. 
28.-~ •• p. 74 
29.- Programas (Documento Q.g traba1o). México, CCH-DUACB, 
l979, p. 343 
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En el Colegio de Bachilleres las asignaturas del Area 

de Metodologia y Filosofia se encuentran ubicadas en los dos 

primeros y en los dos Ultimas semestres del ciclo. En el 

primer semestre se imparte la asignatura de Métodos de 

Investigación I y en el segundo Métodos de Investigación II. 

En el quinto sQmestre, la asignatura de Filosofia I y en el 

sexto Filosofía II. Para los fines de nuestra investigación 

sólo haremos referencia a las dos últimas asignaturas. 

Los objetivos de la mntoria de filosofía en el CB son: 

proporcionar una visión general del quehacer filosófico en 

relación a la cultura; dar conocimiento a través de 

conceptos, categorías y problemas filosóficos que propicien 

una actitud reflexiva, critica y filosófica. Estos 

conocimientos deben estar asociados a situaciones 

impartidos problemáticas concretas. Los conocimientos 

propiciarán habilidades y actitudes que permitirán que el 

alumno reflexione sobre la filosofía, los problemas 

histórico-sociales y sobre si mismo. Los cursos deberán 

mostrar que la filosofia y sus problemas son procesos que 

están construyéndose. Asimismo, permitirá que el alumno 

advierta el carácter integrador de la filosofia como una 

disciplina altamente reflexiva y totalizadora de la 

realidad. 

Los objetivos de la materia de filosofia que cada 

institución educativa pretende lograr se manifiestan tanto 

en la estructuración del programa de asignatura como en la 

instrumentación didáctica. Por consiguiente, procedemos a 



analizar los elementos que constituyen los programas 

oficiales vigentes en el CB asi como los elaborados por los 

profesores como resultado de su experiencia en la enseñanza 

de la filosofia en el ccH. 

3.3 Análisis da los programas de filosofia 

En el CCH la caracterización de programa es bastante 

compleja por la diversidad de documentos que existen en esta 

institución educativa y que sirven de lineamientos para la 

impartición de las materias que contemplan su Plan de 

Estudios. Situación que no se presenta en el CB, pues en 

esta institución se ha tenido especial interés en la 

elaboración de programas oficiales únicos que todo profesor 

tiene la obligación de seguir. 

En el CCH la diversidad de "programas" de estudio se 

debe a: 

"la ausencia de programas oficiales de la 
institución, la escasa comprensión de los 
objetivos educativos del Colegio y de cómo 
éstos se concretan en cada asignatura, el 
deterioro del trabajo colectivo de los 
profesores y la defensa de la libertad de 
cátedra". (JO) 

La diversidad de programas, temarios o listado de 

contenidos en la materia de f ilosofia es una realidad 

JO.- CARREON, R.L. y CUELLAR, R.s. "Algunos elementos sobre 
la problemática académica del área histórico social" en 
Cuadernos ~ ~. México, CCH-UNAM, abril-septiembre de 
1989, p.24 



cotidiana en el Colegio~ Para nosotros esta diversidad es 

totalmente negativa ya que no hay criterios para seleccionar 

contenidos minimos a enseñar ni procedimientos bajo los 

cuales pueda ser evaluada la enseñanza de la filosofia, 

independientemente de la libertad de cátedra que pregona la 

institución y la mayoria de los profesores. Consideramos que 

la enseñanza de cualquier asignatura debe ser norrnada, por 

programas oficiales, respetando la libertad de cátedra como 

una necesidad de la práctica educativa. 

Esta diversidad de programas se expresa en la variedad 

de contenidos y enfoques con los que es enseñada la 

filosofia. Este panorama ha empobrecido la vida académica 

del Colegio, puesto que los profesores no discuten ni 

confrontan -contenidos básicos- ni con los alumnos ni entre 

ellos, su dispersión ha contribuido a que el alumno muestre 

una actitud de incertidumbre al no saber qué y para qué se 

1e está enseñando filosofia. 

Esta situación se agudiza al momento en que un alumno 

presenta un examen extraordinario ya que se enfrenta a una 

gY1A cuyos contenidos, en la mayoria de los casos, no fueron 

abordados en clase, trayendo como consecuencia un alto 

indice de reprobación. 

Además, consideramos que la enseñanza de una disciplina 

deb.e hacerse a partir de los objetivos que una institución 

educativa se plantea y no desde la experiencia del profesor 

-que no desdeñamos- que debe ser guiada por un programa de 



estudio y una sólida formación pedagógica y didáctica. Al 

decir de Diaz Barriga: 

11 para la elaboración e interpretación de un 
programa escolar se necesita analizar las 
propuestas del plan de estudios, el tipo de 
necesidades sociales e individuales que se 
examinaron para su elaboración, las áreas 
de formación en que está organizado, las 
nQciones básicas de cada una de dichas 
áreas, todo ello, con el fin de obtener un 
mapa curricular que permita visualizar la 
forma como se apoyan e integran los 
diferentes contenidos de las asignaturas o 
modelos del plan de estudios, para evitar 
la repetición de contenidos y procurar la 
integración de aprendizajes 11 (31) 

Al darnos a la tarea de buscar documentos (programas, 

temarios, listado .de contenidos, guias) y retomando nuestra 

experiencia docente en el Colegio, confirmamos la diversidad 
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de documentos para impartir la materia de filosofia. Esta 

variedad se da en los distintos planteles del CCH asi como 

en cada plantel (g_[r.anexo 16). Ante este panorama presente 

en el Colegio nos hacemos las siguientes preguntas: qué 

contenidos se imparten, cómo son transmitidos y cómo se 

evalúa el proceso de enseñanza de la filosofia. 

Los documentos recolectados en el CCH que sirvieron y 

sirven de lineamientos para la enseñanza da la f ilosof ia son 

los siguientes: 

l. Programa de Filosofia I y II localizado en el documento 

Descripción @ lQ§ programas de la l!ni.9..ru! Acade!mica del 

31. DIAZ BARRIGA, Angel. Didáctica y_ curriculum. sa ed. 
México, Nuevomar, 1988, p. 34 



bachillerato aprobado por el Consejo Universitario en enero 

de 1971 (J;;!l:.aneKo 17) 

2. Programa de Filosofia I y II localizado en el documento 

Compilación gg_ programas (Documento de ~). 1 1 y 2& 

parte. México, CCH-UNAM, DUACB-Sria. Auxiliar Académica, 

1975-1976. 

3. Contenidos y objetivos de la materia de Filosofia como 

acuerdos que resultaron del Primer Encuentro de Profesores 

de Filosofia, Etica y Estética que se llevó a cabo en Valle 

de Bravo, Edo. MeK. en abril de 1978 (~.aneKo 18) 

4. Programa de Filosofia I y II localizado en Programas 

(pocumento ~ trabajo) , 

Auxiliar Académica, 1979. 

México, CCH-UNAM, OUACB-Sria 
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Actualmente en el CCH se da un proceso de reflexión y 

evaluación que se expresa en el documento Reyisión ~ .fl.rul 

gg Estudios del CCH presente en el Programa I del Plan de 

trabajo para el bachillerato del Colegio de Ciencias y, 

Humanidades 1989-1992 cuyo objetivo es el incidir en la 

elaboración de programas oficiales que rigan la vida 

académica de esta institución. (32) 

De los programas recopilados queremos describir dos, 

pues consideramos que presentan los elementos minimos con 

que debe estar estructurado un programa. Además, fueron 

32.- BAZAN LEVY, José de Jésus. 0 oe la revisión del Plan de' 
estudios como empresa académicaº 5 de diciembre de 1991 
(mimeo.) 
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elaborados por la Sria Académica de la UACB a partir de los 

programas o temarios existentes en los planteles del CCH. 

Estos programas no son utilizados por la mayoría de los 

profesores, pero son empleados para evaluar a los profesores 

aspirantes. 

En primer lugar tenemos, el Programa de filosofía I y 

XI, localizado en el documento Comnilación de programas. 

Este programa es el resultado de un esfuerzo colectivo por 

unificar contenidos, en él se establecen cuáles son los 

aspectos que deben contemplar los programas de asignatura 

del plan de estudios del CCH. A continuación describimos 

estos aspectos: 

a). Establecer claramente los obietivos o finalidades que 

se persiguen. 

b). Establecer las actividades 

tanto en lo individual como 

que los alumnos realizarán 

en lo colectivo. Estas 

actividades deberán tomar en cuenta: 1) los fenómenos a que 

deberán enfrentarse, 2) la forma intelectual como deberán 

enfrentar esos fenómenos, 3) las formas de comprobación, 4) 

las formas de corrección para el caso de contradicciones 

entre el conocimiento obtenido y la realidad, 5) las 

aplicaciones posibles de los conocimientos obtenidos, y 6) 

los mecanismos de reflexión para asimilar las formas de 

enfrentarse a los fenómenos. 

c) . Conocimientos aceptables tanto sobre el contenido de 

cada uno de ellos como sobre el método por el cual se conoce 

o se va conociendo este contenido. 
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d). ~ Q mecanismos~ evaluación (33) 

La Compilación surge de la necesidad de lograr 

programas ~ ünicos para que se reflejen los logros del 

sistema CCH dentro y fuera de esta institución educativa. El 

resultado del trabajo de 42 profesores tanto en la 

recopilación como en la compilación de programas y material 

auxiliar de las 64 materias que contempla el plan de 

estudios del colegio "no es una proposición de programas, 

sino una compilación de lo que existe en los planteles". 

(34) 

En la Compilación se establecen los elementos que 

contienen cada uno de los programas de las materias 

analizadas: su razón de ser, su expectativa, su concepción, 

contenido temático, técnicas de enseñanza y bibliografia. 

Estos programas fueron elaborados a partir de los temas que 

eran tratados por los profesores de los distintos planteles. 

En este documento, el programa de filosofia el cual 

presenta los siguientes apartados: justificación, 

expectativa, concepción, técnicas de enseñanza, contenido 

temático y una bibliografia. Asimismo se exponen los 

contenidos temáticos y los planteles donde se enseñan. 

(Cfr. anexo 19) 

El segundo documento a analizar es el Proqrama de 

fi1osofía I y XX que se localiza en la compilación Programas 

(Documento gg trabajo) corno continuación de los trabajos 

33.-~ •• pp. 2 y 3 
34.- Ibidem., p.4 
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iniciados en 1975 sobre programas para el Colegio. En él, 

los programas de filosof ia están estructurados de acuerdo a 

los siguientes aspectos: presentación, esquema descriptivo, 

sugerencias y bibliografia. 

En la presentación se explica el significado de la 

asignatura, su orientación básica, su lugar dentro del Plan 

de estudios según el semestre y área, asi como sus 

principales objetivos y contenidos. El ~ descriptivo 

presenta los objetivos generales y la estructuración por 

unidades temáticas (objetivos, tiempo, contenidos). Las 

sugerencias engloban las principales indicaciones sobre 

actividades a desarrollar dentro y fuera del sal.ón de clase, 

ejercicios, materiales y recursos indispensables, y aspectos 

o aún formas que deben tomarse en cuenta para la evaluación 

y, finalmente, la bibliografia que presenta una selección de 

libros comentados más utilizados. Sistematizados no siempre 

por el orden alfabético, sino por su utilidad relativa al 

programa en general o para algunas unidades en particular. 

Este programa será analizado cuando abordemos la 

estructuración de un programa. (35) 

Otros documentos que dan cuenta de la producción 

académica de 1971 a la fecha son: Análisis ~ lg producción 

académica .l.2.1..1-ll.a.2. y Seguimiento de Programas. Temarios Y.. 

~ Primera parte (1971-1989) del Area histórico-social. 

Estos documentos fueron elaborados en la perspectiva de una 

35.- Programas (Qocumento Q.g trabaio). México, CCH-DUACB, 
1979, p. 12 . 
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revisión del plan de estudios y los programas de asignatura 

en el CCH. En ellos, la producción académica de los 

profesores de asignatura y de carrera se clasificó en: 

1. - Programas: "documento que incluyera por lo menos los 

siguientes elementos: objetivos, contenidos, actividades de 

aprendizaje, bibliografía y formas de evaluación o 

acreditación 11 • (36) 

2. Temarios: 

11 categoria que engloba una diversidad de 
documentos que contienen desde un indice 
temático hasta la combinación de éste con 
cualquiera de los siguientes elementos: 
objetivos, contenidos, actividades de 
aprendizaje, sugerencias metodológicas, 
bibliografia a formas de evaluación o 
acreditación11 (37) 

3. Guia de estudio: "categoría que agrupa los documentos que 

no muestran elementos para la planeación de un curso sino 

que los dan por hecho". (38) 

Los programas, temarios y guias de estudio producidos 

por los profesores de 1971 a 1989 se presentan en los 

siguientes cuadros (~.anexos 20 y 21). 

De los documentos recopilados por el COA de la UACB 

exclusivamente de filosofia I y II tenemos que de 1971 a 

1989 se elaboraron nueve guias de filosofia I y siete de 

filosofia II, tres programas de filosofia I y seis de 

filosofia II; y seis temarios de filosofía I (Cfr.anexo 22). 

Este panorama sólo toma en cuenta el trabajo de los 

36.- Seguimiento de Programas, Temarios y_ Guias. Primera, 
parte (1971-1989). México, CCH-UACB, 1991, p. 11 
37.-~ •• p. 111 
38.-~. 



profesores de carrera, faltando la mayoria de los profesores 

del CCH: los de asignatura. 

De esos documentos se obtuvo un listado de contenidos 

que se imparten en tres planteles del Colegio: Azcapotzalco, 

Vallejo y Sur (-º.fi:, anexo 23). De los planteles Naucalpan y 

Oriente no se tiene información recopilada, pero ésto no 

significa que no haya lineamientos para la enseñanza de la 

filosofia en ellos. 

Toda esta descripción de documentos confirma la 

realidad cotidiana en el CCH: la diversidad de nprogramas". 

Mientras tanto en el Colegio de Bachilleres encontramos 

tres periodos de construcción de programas y cambios en su 

Plan de Estudios: 1) 1973, 2) 1982 y 3) 1991. En la 

actualidad, 

modificado 

en el área de Metodologia y Filosofia, se han 

los programas de la materia de Métodos de 

Investigación y se están modificando los programas de la 

materia de Filosofia. Como aun siguen vigentes los programas 

del 84-85 de Filosofia I y II, a ellos nos avocaremos para 

describir su estructuración. 

Antes de analizar la estructuración de los programas de 

filosofia del CB y del CCH, estableceremos la noción de 

programa de la que partimos. 

La estructuración de un programa obedece a una 

concepción de curriculum, plan de estudios y programa. El 

modelo de programa que rige las actividades curriculares de 

una institución educativa atiende las necesidades de la 

normatividad académica y las de la operación educativa. 
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Un programa es, segll.n Angel Diaz Barriga, 11 una 

propuesta de aprendizaje". (39) De tal manera, orienta al 

profesor y al alumno para al logro de los contenidos de una 

asignatura asi como en las actividades de aprendizaje que 

los estudiantes realizarán. El programa es la máxima 

concreción de la intencionalidad educativa institucional en 

el que se prefiguran los contenidos y actividades de 

enseñanza-aprendizaje que se han de realizar para que los 

alumnos desarrollen aprendizajes propuestos para el curso. 

(40) 

Un programa expresa las finalidades e intenciones 

educativas de una institución para desarrollarlas en los 

cursos con que se cubren las diversas asignaturas de su Plan 

de Estudios. De tal manera, un programa 11 es la unidad 

funcional del plan de estudios". ( 4 l) Este inteqra tres 

sectores: marco de referencia, base del programa y elementos 

de instrumentación. 

El Marco de referencia recoge las finalidades 

educa ti vas del bachillerato que determinan la perspectiva 

general de la enseñanza y del aprendizaje. Además, señala el 

enlace entre la asignatura y el Plan de Estudios. 

39.- DIAZ BARRIGA, Anqel. QR. l<.il;., p. 39 
40.- "El plan de estudios del Colegio de Bachilleres: 
orientación, estructura y operación", p. 35 
41.- CB-VII REUNION NACIONAL DE COLEGIOS DE BACHILLERES •. 
"Estructura de los programas de estudio y la normatividad 
académica 11

, Sria. Académica, Dirección de Planeación 
Académica, Morelia (Michoacan), julio de 1987, p. 2 
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La base de1 programa constituye un nivel más particular 

de esas finalidades y perspectivas. Muestra los contenidos 

especificas a nivel de unidad, tema y subtema. 

Los elementos de instrumentación aborda aspectos 

operativos relacionados en forma directa con la enseñanza, 

el aprendizaje y la evaluación. 

Los elementos que integran estos tres sectores son: 

MARCO DE REFERENCIA: Ubicación, Intención y Enfoque. 

BASE DEL PROGRAMA: contenidos, reticula y objetivos de 

operación. 

ELEMENTOS DE INSTRUMENTACION: Instrumentación didáctica, 

lineamientos de ev~luación y bibliografia. 

A partir de esta caracterización de programa 

analizaremos los programas de la materia de Filosof ia en el 

Colegio de Bachilleres , y en el Colegio de Ciencias y 

Humanidades. 

En el CB, los programas de filosofia I y II tienen los 

elementos que consideramos que todo programa de estudio debe 

tener. En primer lugar, encontramos la portada en donde se 

especifica el nombre de la asignatura, la clave, numero de 

créditos y carga horaria, asi como la fecha a partir de la 

cual tiene vigencia el programa. En segundo lugar, está la 

presentación y manejo del programa que también es llamada 

introducción y en ella encontramos: a) intención -aquí se 

describe la función de la asignatura, la justificación, el 

sentido de los contenidos asi como las actividades que se 

generan en el proceso educativo-, y b) ubicación, se 
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especifica la relación de la asignatura con las asignaturas 

de su área asi como con otras áreas. En tercer lugar, el 

listado de contenidos or9anizados en unidades, temas y 

subtemas y respectivamente los objetivos de cada uno de 

ellos. En cuarto luqar, reticula de la asiqnatura que es la 

presentación gráfica de todos los contenidos especificando 

sus relaciones asi como las trayectorias y la carga horaria 

para ser abordados. En guinto lugar, estrategias didácticas 

que son las sugerencias para abordar cada uno de los 

contenidos. En aexto, lineamientos de ovaluaoión que sugiere 

procedimientos para valorar e1 aprendizaje. Y. en séptimo 

lugar, biblioqrafia que es el listado de referencias 

bibliográficas que se pueden utilizar en cada contenido. 

(42) 

En el CCH los programas de filosofia I y II contienen 

otros elementos distintos a los presentados en los de 

filosofia del ca, pero que tienen una función similar. 

Procederemos a describir cada una de las partes que los 

constituyen: Presentación es la parte que describe lo qué es 

la filosofia, las actitudes que se quieren crear a partir de 

su estudio, el carácter de la asignatura, su ubicación y el 

tiempo por semana de clase. Esquema 4esoriptivo: enuncia los 

objetivos generales de la asignatura, las unidades y sus 

objetivos, el contenido temático y la carga horaria. 

sugerencias se proponen algunas actividades de aprendizaje 

42.- ~. anexos 15 y 16: cuadros donde se señalan laá 
intenciones de cada unidad, los contenidos de temas y 
subtemas asi como sus objetivos. 



asi como elementos para evaluar y finalmente la Biblioqrafia 

que es el listado de textos sugeridos. 

Procederemos a presentar los objetivos generales que la 

materia de filosofia tiene en el CB y en el CCH. 

En el Colegio de Bachilleres el objetivo general de la 

asignatura de Filosofia I consiste en: 

"propiciar en el alumno la actitud 
reflexiva y filosófica hacia si mismo, la 
sociedad, la naturaleza y la cultura; con 
el conocimiento de las tesis y categorias 
principales de algunas de las corrientes 
filosóficas de mayor vigencia en la 
actualidad, asociando dicho conocimiento a 
problemas reales que pueda identificar, 
plantear e intentar resolver. Esto es, en 
lo formativo, se pretende que el alumno 
reflexione, comprenda la relación mediata e 
inmediata que hay entre la filosofia en 
general y la realidad, y entre algunas 
corrientes filosóficas actuales y los 
problemas histórico-sociales del hombre de 
nuestro tiempo". ( 4 3) 
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Este objetivo se plasma en cada una de las unidades 

temáticas asi como en los contenidos temáticos de la 

asignatura (~.anexo 24). 

De la misma manera la asignatura de f ilosofia II tiene 

el siguiente objetivo general: 

11 Se pretende que ( ••. ) el alumno comprenda 
la realidad social latinoamericana, en 
especial la mexicana, la valore y adopte 
una posición propia en los campos Socio
politico, Etico y Estético, y coadyuve la 
transformación de la misma, retomando los 
elementos teórico-filosóficos manejados en 
filosofia I" (44) 

43.- Programa de ll! asignatura Q.g filosofia I. Dirección de 
Planeación Académica-ce, septiembre de 1984, p. 5 
44.- Programa de l..51 asignatura Q.g filosofía II. Dirección de 
Planeación Académica-ca, marzo de 1985, p. 3 



De igual manera los objetivos generales de la 

asignatura se expresan en los contenidos temáticos 

organizados en unidades (~.anexo 25). 

En el Colegio de Ciencias y Humanidades los objetivos 

generales de la asignatura de filosofia I, señalados en el 

documento Programas, son: 

"Analizará a la filosofia como expresión 
conceptual de las diversas sociedades; asi 
como diferentes sistemas filosóficos en 
relación a la producción o transformación 
de las relaciones sociales históricamente 
determinadas. Explicará las funciones 
sociales de la filosofia en la 
presentación, reproducción o transformación 
de las relaciones socialesº. (45) 
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Este objetivo general se expresan en sus contenidos 

·temáticos (.Qfx:.anexo 26). 

En cuanto al programa de la asignatura de f ilosofia II 

encontramos los siguientes objetivos generales: 

"Analizará diferentes sistemas filosóficos 
en relación a la reproducción o 
transformación de las relaciones sociales 
históricamente determinadas. Analizará a la 
filosofía como función social de 
integración, fundamentación y organización 
de la praxis. criticará filosóficamente la 
congruencia entre las concepciones 
prevalecientes y su práctica en la 
realidad 11

• (4ú) 

Estos objetivos se expresan en los contenidos temáticos 

organizados en unidades (Cfr. anexo 27). 

Hemos descrito los programas de filosofia de ambas 

instituciones atendiendo a sus aspectos formales o 

45.- "Programa de la 
Programas, Qn. cit., 
4 6. - "Programa de 
Programas, QR. ~., 

asignatura de filosofia 1 11 en 
p. 345 
la asignatura de f ilosof ia 
p. 352 

II 11 en 



estructurales. Podemos observar, en términos generales, que 

hay congruencia entre objetivos institucionales, de área, de 

materia y de asignatura. Además, ellos cuentan con una 

estructuración adecuada, pues encontramos los elementos 

indispensables que todo programa de estudio debe contener. 

Si bien en el CB existen programas oficiales muchos 

profesores no los toman en cuenta al enseñar filosofia y 

otros si que los interpretan desde diferentes perspectivas 

filosóficas y didActicas: muy pocos profesores los siguen 

al pie de la letra, los programas, atendiendo a los 

lineamientos que la institución establece. 
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En el CCH, la enseñanza de la filosofia responde a 

diversas interpretaciones que de ella se tienen y a que la 

mayoria de profesores que imparte la materia lo hace sin 

considerar un programa, ~o que trae como consecuencia la 

existencia de diversos "programas" y, por consiguiente, 

diversas maneras de trasmitir los contenidos. 

Finalmente, hacemos un análisis comparativo entre los 

programas de filosofia del CB y del CCH con el fin de marcar 

sus analogias y diferencias, considerando: los objetivos 

generales (el para qué), los contenidos (el qué se enseña 

estructurado en unidades, temas, y subtemas), las 

estrategias de enseñanza (el cómo) y, finalmente, las 

propuestas de evaluación. 

En el Colegio de Bachilleres se concibe a la filosofia 

como una 11 disciplina altamente reflexiva y totalizadora de 

la realidad" que reflexiona sobre "el hombre mismo, la 
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sociedad, la naturaleza y la cultura" y que mantiene una 

relación mediata o inmediata con la realidad. Esta 

concepción filosófica sustenta a la actitud reflexiva como 

caracteristica de la actividad filosófica. Actitud que es 

olvidada al operar los programas de filosofia, pues es muy 

contún y más fácil trasmitir a la filosofia como una historia 

de sistemas filosóficos, cerrados y acabados, los cuales 

serán solamente repetidos por los alumnos, olvidando esa 

actitud reflexiva en torno a si mismo, la sociedad y la 

naturaleza. 

Si bien, se sostiene la necesidad de fomentar u,1a 

actitud reflexiva no se explicita qué tipo de reflexión es 

la filosófica o qué sentido se dará a ésta. No concebimos a 

la filosofía corno un modo más de reflexión, sino como un 

modo especifico de la reflexión humana que posibilita la 

formación de un ser más humano y que está en relación con 

otras formas del saber humano. No concebimos a la filosofia 

sólo co1no una actividad reflexiva que conceptualiza a la 

realidad, sino, además, y, básicamente, como formadora de 

actitudes reflexivas y criticas. Roig y otros filósofos de 

la filosofia de la liberación afirman que la filosofia es 

una: 

11 reflexión metódica, analitica y dialéctica 
de la realidad ( •.• ), (es una) 
interpretación de la realidad humana ( •.. ), 
(es) una forma de saber". (47) 

47.- Cfr. 11 0eclaración de Morelia. Filosofia e 
independencia 11 en ROIG, Arturo A • .QQ. ~., pp.95-101 



En este sentido diremos que la filosofia es una 

reflexión metódica, analitica y dialéctica·que interpreta la 

realidad hurnana y de esta tarea de interpretación surgen 

diferentes concepciones filosóficas, de tal manera que: 

11 La diversidad histórica de la filosofia 
sólo podemos comprenderla si la vemos como 
parte de de la historia de las ideas que 
expresa el movimiento mismo de lo real 11 , 

(48) 

Esta forma de concebir a la f ilosof ia y su relación con 

la sociedad y la historia implica, por consiguiente, partir 

de una concepción de hombre y de sociedad concebidos como 

productos históricos. 

En las inten~iones de los programas de filosofia se 

hace hincapié en la filosofia en cuanto que ella ha 

reflexionado sobre el hombre, la sociedad, la naturaleza y 

la cultura. Si bien, fuera de ellos no hay otro objeto de 

reflexión, es tan amplia y ambigua la forma de enunciarlas 

que dentro de estas intenciones puede caber cualquier 

interpretación o incluso eliminarla. Consideramos 

indispensable que se expliciten las categorias a partir de 

las cuales se realiza la reflexión filosófica y con ello la 

intención especifica que se pretende. Por ejemplo, no se 

especifica en forma clara la relación necesaria con la 

ciencia, la politica, la historia, la religión, etc.; 

relación que deben ser analizada en un momento histórico 

determinado. 

48.- SANCHEZ VAZQUEZ, A. 11 Por qué y para qué enseñar 
filosofia 11 en QR. cit., pp. 77-78 

160 



En los programas de filosofia del CB se establece la 

relación entre filosofia y realidad ( filosofia-historia Y 

filosofia-sociedad), entre filosofia actual y problemas 

filosóficos de nuestro tiempo. Pero al enunciar los 

objetivos especificas no se explicita esta relación en forma 

clara. En términos de intenciones se maneja esta vinculación 

pero en el momento de impartir la f ilosofia sólo se 

transmiten los sistemas filosóficos corno resultado de la 

reflexión de un sujeto (filósofo) descontextualizado y sin 

establecer sus nexos con las necesidades teóricas o 

conceptuales de su tiempo que responden a un momento 

histórico determinado. 

l.6l. 

La consecuencia inmediata al trasmitir asi a la 

filosofia es que el estudiante no concibe a la filosofía 

como re8ultado del desarrollo intelectual de la humanidad y 

no se explicita que ésta es resultado de las necesidades 

cognoscitivas de la humanidad. Por tal razón, no se da esta 

vinculación entre f ilosofia y realidad; en consecuencia, el 

estudiante no tendrá las herramientas teóricas que le 

permita reflexionar sobre los problemas de su tiempo y mucho 

menos darles solución. 

En los programas de f ilosofia del CB y del CCH 

encontramos ideas comunes: el concebir a la filosofia como 

una disciplina que contribuye en un proceso de integración 

de una concepción del mundo que le permita al alumno tomar 

consciencia de sí mismo, de la sociedad, de la naturaleza, 



de la cultura y de la función social de la filosofia para 

incidir en la transformación de lo social. 

162 

otro planteamiento común es el concebir a la filosotia 

como un producto histórico en tanto su vinculación con una 

realidad que es histórica, es decir, se concibe a la 

filosofia como un producto de un momento histórico 

determinado. Se periodiza el desarrollo histórico de la 

filosofia de acuerdo a una concepción de la historia, en el 

CB se habla de filosofia antigua, medieval, moderna y 

contemporánea; en el CCH, la periodización parte de una 

concepción de la historia marxista al ubicar a la f ílosofia 

en los diferentes modos de producción. Asi se habla de 

filosofia y sociedad esclavista, teolog1a y feudalismo y 

filosofia en el capitalismo, subdividiéndolo en dos etapas: 

origenes y época actual. 

También es camón, el concebir una función social de la 

filosofia, aunque en el CCH esta función tiene que ver con 

la reproducción o transformación de las relaciones sociales 

históricamente determinadas y en el CB, en el programa de 

filosofia II únicamente, se habla de una transformación 

social en América Latina, 

mexicana. 

en especial de la realidad 

En el programa de filosofia I del es, en la 

caracterización de la f ilosof ia, se hace especial énfasis en 

la caracterizaclón de algunas disciplinas filosóficas y de 

sus objetos de estudio tales como ética, estética, 

metafisica, teoria del conocimiento y lógica. Consideramos 



que hoy no __ P_'.'demos ""'9uir hablando de disciplinas 

filosótica,., si.no de maneras de hacer filosofía al 

refle><ionar sobre objetos especificos como la moral Y el 

arte como actividades del hombre, el conocimiento cotidiano 
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y cientifico y_ el mur>do en él que se da ¡a experiencia del 

individuo en relación con otros sujetos. Hablar de 

disciplinas filosóficas significa concebir a la filosofia 

como un sistema totalizador de la realidad que se construye 

como una teoria de la verdad que domina todo el pensamiento 

humano y todas las prácticas sociales de los hombres. Hablar 

de ética, estética y epistemologia como formas de hacer 

filosofia y no como disciplinas filosóficas se justifica, 

además, por la tendencia que hay en ellas de convertirse en 

ciencias. 

En el programa de filosofia I del ca no se especifican 

cuáles son los objetos de estudio de la filosofía, aunque se 

dice que mediante éstos se la caracteriza, sólo se señala 

una problemática general: el ser, el conocer y el deber ser 

y no sabemos si éstos puedan ser considerados como objetos 

de estudio. Es más, no se indica qué se entiende por objetos 

de estudio. 

Asimismo, no se caracteriza lo qué es método, cuáles 

son los métodos filosóficos. Ni siquiera se establece que 

cada posición filosófica sustenta un método y una 

problemática especifica. No se especifica en qué consiste la 

actividad indagadora de la filosofia. 



En el mismo programa, al caracterizar a las corrientes 

filosóficas contemporáneas en relación a los acontecimientos 

más importantes no se señalan cuáles pueden ser los 

criterios para elegirlos y no sabemos cómo con este 

conocimiento se pueda establecer la relación corrientes 

filosóficas-contexto social. Además, no se indican cuáles 

fueron los criterios para señalar que la filosofia marxista 

y la analitica son representativas de la filosofia 

contemporánea. Paralelamente, al presentar una filosofia 

marxista y analitica se piensa que existe homogeneidad en 

ellas, supuesto falso puesto que existen una diversidad de 

corrientes al interior de ellas y que parten de diferentes 

problemáticas. 

En relación al programa de filosofia II podemos decir 

lo siguiente: 

La intención del programa es que el alumno comprenda la 

realidad latinoamericana, en forma concreta la mexicana, 

para que la valore y adopte una posición ante ésta en lo 

socio-politice, ético y estético, retomando los elementos 

teórico-filosóficos manejados en filosofia I. Consideramos 

que una intención de programa debe ser autosuficiente en la 

medida en que él proporcione los elementos teóricos para 

arribar al cumplimiento de su objetivo y no estar sujeto al 

cumplimiento de intenciones de programas en los cuales no se 

tiene incidencia o plena certeza de que se hayan cumplido. 

Es loable el hecho de intentar vincular filosofía I y II, 

pero no de esta manera, a partir de meros supuestos. 

l.64 



No hay continuidad de contenidos entre el programa de 

filasofia I y II ya que no existen los contenidos puente que 

permitan el paso del análisis de la filosofia occidental al 

de la filosofia latinoamericana. Además, se habla de ésta 

como un producto ya terminado sin concebirla corno un proceso 

en construcción. También se le concibe como una filasofia 

homogénea, omitiendo una de sus caracteristicas esenciales: 

su heterogeneidad, misma que le posibilita su construcción 

como una filosofia en formación en y para América Latina. 

Otro elemento que se persigue en la intención de la 

asignatura, es que el alumno comprenda, valore, critique y 

proponga alternativas de solución a la problemática de la 

realidad nacional y esto no queda explicitado en ninguna 

parte del programa. Por tanto, se siguen planteando 

generalidades y contenidos que no tienen significado para el 

estudiante, pues no se arriba a las problemáticas a las que 

se enfrenta en su vida cotidiana y en la sociedad en que 

vive. 

Las unidades de ética y estética manejan nociones a 

categorias tan generales .que de ellas no se puede arribar 

con éxito al análisis de la problemática ética y estética en 

América Latina. considerarnos indispensable un tratamiento 

teórico serio y profundo de categorias en el ámbito ético y 

estético para que se pueda analizar con profundidad las 

problemáticas que de ellas se derivan, que el estudiante 

detecte como significativas para él mismo,' la realidad en la 

que vive y para la construcción de una concepción del mundo 
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fundamentada teóricamente en una filosofia propia que 

responda a sus necesidades intelectuales y vivenciales. 
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En los programas de filosofia en el CCH se da una 

caracterización de la filosofia expresada de la siguiente 

manera: 

- está social e históricamente determinada y en constante 

desarrollo, 

- es el proceso de elaborar una concepción del mundo que le 

permite al alumno tomar conciencia de la sociedad en que 

vive, de su función social y de los procesos de conocimiento 

necesarios para su transformación 

- surge como la búsqueda de un principio teórico de unidad 

de la diversidad y por ello se constituyó como concepción de 

la totalidad 

Por lo anterior, la filosofia permite integrar una 

concepción del mundo que proporciona los elementos teóricos 

necesarios para el análisis de la realidad social y la 

posibilidad de intervenir como elemento critico y 

transformador de la sociedad. 

La teoria que sustenta la selección y organización de 

los contenidos a impartir en los programas de filosofia es 

la marxista ya que se emplean categorias como: relaciones 

sociales históricamente determinadas, reproducción, 

transformación social, estructura y superestructura, función 

social de la filosofia en relación a las formaciones 

económico-sociales, ideologia, etc. 



Al hacer un análisis de la relación filosofia-sociedad 

y filosofía-historia siempre se ubica a la filosofía como 

una expresión conceptual de un determinado modo de 

producción como se muestra en la estructuración de los 

programas de filosofía I y II. En ambos programas se muestra 

una unidad pues hay una continuidad temática y no se plantea 

ninguna ruptura conceptual y de intención. Hecho que no 

sucede en los programas de filosofia del CB. 

Al abordar la problemática filosófica se hace énfasis 

en el conocimiento, la práctica, el ser, la verdad y el 

bien. Problemática que sará el eje discursivo para abordar 

los contenidos que serán tratados en los cursos de 

filosofia. 
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Cabe destacar la importancia que se le da al 

tratamiento de la filosofia en el sistema capitalista ya que 

cada una de las corrientes filosóficas que surgen en éste se 

analizan con relación a las diferentes prácticas sociales y 

a las ideas que de ellas surgen. A.si, el empirismo se 

explica con relación al desarrollo productivo, ei 

racionalismo con relación a la ciencia, el utilitarismo , el 

pensamiento de Rousseau, el liberalismo y el romanticismo 

como expresiones del desarrollo capitalista. 

En el programa de filosofía II se sigue con el 

tratamiento de la filosofía en el capitalismo. De tal manera 

que las corrientes filosóficas que surgen y se desarrollan 

en el siglo XX se analizan con relación al desarrollo del 

capitalismo. Por ello, el existencialismo es la búsqueda del 



significado de la existencia humana en una sociedad que lo 

ha perdido y que expresa la crisis del individualismo 

burgués. El positivismo, el positivismo lógico y el análisis 

del lenguaje como explicaciones cientificistas abstractas 

que muestran el desarrollo de la lógica formal y de la 

matemática· como fundamentos de la ciencia y la tecnologia. 

El positivismo y el pragmatismo como tendencias de la 

investigación en las ciencias sociales. Y, finalmente, el 

materialismo histórico y dialéctico como integración, 

fundamentación y organización de la praxis con el fin de 

transformar las relaciones sociales históricamente 

determinadas; por tanto, se concibe la función social de la 

filosofía como instrumento teórico para la transformación 

social. como conclusión del tratamiento de la filosofia se 

analiza la congruencia entre el pensar y el actuar. 

Respecto a las estrategias de enseñanza y de evaluación 

de. la filosofia en el ca y en el CCH encontramos notables 

diferencias: en el ca se sigue practicando una enseñanza de 

la filosofia que gira alrededor del docente dándole poca 

participación al estudiante, por tanto, quien decide qué 

contenidos, cómo abordarlos y qué procedimientos de 

evaluación serán utilizados es el profesor, el alumno, en la 

mayoria de los casos, sólo acata disposiciones. En cambio, 

en el CCH la situación pretende ser diferente, pues el 

alumno tiene mayor participación en la selección de 

contenidos, la manera de abordarlos y de evaluarlos. 
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Podriamos asegurar con lo anterior, que en la mayoria 

de las situaciones de enseñanza-aprendizaje de la filosofia 

se ha caido en vicios. Por ejemplo: en el CB, se cosifica al 

estudiante negándole su papel de sujeto en el proceso 

'educativo y con el1o la posibilidad de participación 

efectiva y real en el salón de clase; por ello, se da una 

importancia exagerada al profesor. En el CCH, en cambio, en 

aras de la participación del alumno, el profesor no cumple 

su función de coordinador y la responsabilidad del proceso 

educativo recae en el estudiante. Nosotros pensamos que es 

indispensable el considerar la presencia, participación ·y 

responsabilidad de los sujetos que intervienen en el proceso 

educativo para elaborar estrategias de enseñanza adecuadas. 

El docente tendrá una función de coordinador, asesor y 

facilitador del aprendizaje y el estudiante deberá tener una 

participación constante y continua en la determinación de 

contenidos, estrategias y procedimientos de evaluación. 

En los programas de filosofia tanto del ca como del 

CCH, los procedimientos de evaluación son semejantes aunque 

su sentido e instrumentación varia según los contenidos y 

las estrategias de enseñanza-aprendizaje utilizados. Ambas 

instituciones plantean como necesaria la lectura de textos, 

los reportes de lectura de éstos, la participación de los 

estudiantes (en el CB en función de los objetivos de la 

materia y del profesor, en el CCH, como elemento esencial de 

la enseñanza de la filosofia), la elaboración de ensayos .j 
los examenes. 



IV UNA ALTERNATIVA PARA LA TRASMIBION DE LA FILOBOFIA EN LA 
EDUCACION MEDIA SUPERIOR, 

Proponer una alternativa de contenidos filosóficos y 

una forma de transmitirlos implica realizar un análisis 

tanto de los temas que se enseñan como de las formas en cómo 

se enseñan en las instituciones educativas analizadas. Este 

análisis parte de nuestra experiencia corno profesoras de 

filosofia y de las experiencias de otros docentes de la 

filosofia. 

4.1 Análisis sobre la experiencia de la enseñanza da la 

!iloso!ia en el CB y el CCH, 

Elaboramos este examen con el fin de determinar la 

concepción de f ilosofia de la que parten los profesores al 

enseñar, cuál es la importancia que se le da a la filosofia 

para la formación del estudiante y la manera o 

procedimientos empleados para su transmisión. 

Conocemos la obra de dos filósofos que han dedicado 

parte de sus reflexiones filosóficas a la educación y a la 

enseñanza de la filosofia: Adolfo Sánchez Vázquez y Fernando 

Salmerón. Ambos parten de distintas posiciones filosóficas 

para examinar el acto educativo. Nosotros consideramos que 

sus aportaciones son valiosas para mejorar la enseñanza de 

la filosofia. De Salmerón empleamos sus ideas en cuanto a la 

importancia de enseñar f ilosof ia y de sanchez Vázquez 

retomamos sus aportaciones para elaborar este análisis. 
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De acuerdo con Adolfo Sánchez Vázquez, el profesor de 

filosofia debe mostrar los contenidos con: 
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- claridad. Esta implica el dominio y preparación de la 

materia y también dal modo como las ideas tienen que ser 

expuestas. Estas facultades se han ido formando a través de 

la experiencia adquirida como docentes de la filosofía, pues 

en nuestra formación académica no hemos sido preparados para 

ser docentes de la filosofía. En algunos casos los 

profesores se interesan en su formación como docentes para 

obtener el dominio, y buscan procedimientos adecuados para 

ser transmitidos los contenidos filosóficos en forma 

adecuada a los estudiantes. Desafortunadamente, la gran 

mayoría de los docentes se anquilosan en el desempeño de su 

labor: abordan a la filosofia de una sola manera y semestre 

y semestres imparten lo mismo y de la misma manera. Ello 

provoca la no actualización ni en contenidos ni en 

procedimientos didácticos. 

- Honestidad. Significa que no debe ocultarse el punto de 

vista propio. se debe decir abiertamente la posición 

filosófica adoptada, argumentada, fundada y puesta en 

confrontación con otras posiciones filosóficas. Esta toma de 

posición no debe convertirse en adoctrinamiento de los 

alumnos. El profesor debe mostrar otras tendencias, otros 

puntos de vista en filosofía distintos a los suyos. Actitud 

que contribuirá a que el estudiante de filosofía asuma, a su 

vez, una posición propia, a partir de la discusión, de la 

confrontación de ideas. Esta práctica debe ser una constante 



en la enseñanza de la filosofia aun cuando las ideas de 

nuestros alumnos estén germinando y se encuentren dispersas 

en una concepción del mundo. La mayoría de los profesores o 

somos eclécticos o dogmáticos. En el primer caso no sabemos 

cuál es nuestra postura ante la filosofia, dado que tomamos 

de todas las filosofias y no tenemos ·¡a capacidad de 

producir nuestra posición ante ella. Esto es común entre los 

docentes de la filosofia en el CB. En cambio, en el CCH 

predominan las posiciones dogmáticas, en donde la gran 

rnayoria de los docentes se dicen "marxistas" y transmiten 

la filosof ia sólo desde esta postura excluyendo otras 

tendencias filosóficas. 

Critica. Ser criticas en filosofia significa no ser 

dogmáticos y evitar el sectarismo. Sólo con la confrontación 

de nuestras ideas con posiciones adversas podernos asumir 

posturas criticas y de autocritica. (49) 

Para nosotros, una de las caracteristicas esenciales 

del quehacer filosófico es el ser critico, es decir, no 

aceptar corno válido aquello que no ha sido analizado o 

cuestionado. La mayoria de los profesores impone los 

contenidos por tratar en los cursos, desdeñando la 

participación de los alumnos; lo mismo sucede con los 

procedimientos que serán empleados para el tratamiento de 

dichos contenidos. Por ello es muy dificil, en la mayoria de 

49. .Qfi:. SANCHEZ VAZQUEZ, Adolfo. "Por qué y para qué 
enseñar filosofia" QR·. ~·, pp 84-86 
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los casos, intentar la formación de una actitud critica 

cuando nosotros, los docentes, no aceptamos la critica. 
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A estas recomendaciones podemos agregar otras, no menos 

importantes que las mencionadas. Al enseñar a filosofar el 

profesor debe asumir dos actitudes que desea que sus alumnos 

asuman y desde las cuales comprendan las distintas funciones 

sociales que la filosofía ha desempeñado a lo largo de la 

historia: la reflexión y la critica, es decir, al transmitir 

la filosofia debemos ser reflexivos y criticas, para motivar 

que éstas se desarrollen y fomenten al interior de las 

actividades que se generen en el grupo. Con ello se puede 

lograr el interés hacia nuestra disciplina y comprometernos 

con nuestra propia formación. En forma paralela, el docente 

debe asumirse corno un sujeto responsable ante la enseñanza 

de la filosofia y de todas las actitudes como ca-participe 

en la formación de un bachiller .reflexivo y critico. Para 

ello es necesario combatir vicios como el ausentisrno y 

asumir responsabilidades en la continuidad del trabajo en 

clase. 

Sumado a estas recomendaciones, el profesor debe seguir 

un programa da la asignatura a enseñar. El programa 

contribuirá a que profesor y alumno tengan claro los 

objetivos que pretenden alcanzar a lo largo del curso. 

Asimismo, permite que el profesor sea congruente con los 

objetivos del área en que se ubica su disciplina y los de la 

institución en donde labora. El programa, por consiguiente, 



evita improvisación y dispersión de tiempo y de interés del 

estudiante. 

Pudiera parecer reaccionario y antipedagógico, por no 

decir conductista y tecnócrata, el que se proponga y 

defienda que el profesor debe seguir un programa. Pero aún 

los representantes de la llamada didáctica critica como 

Angel Diaz Barriga, confirman nuestra posición. El programa 

(50) regularmente es elaborado por un departamento 

especifico y con el concurso de los profesores, en algunos 

casos muy limitados y con procedimientos no muy adecuados. 

En este caso hablamos de los programas oficiales que se 

proporcionan a los profesores cuando laboran en una 
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institución, verbigracia en el Colegio de Bachilleres. En el 

CCH no existen programas oficiales (51) por lo que un 

profesor que laborará en esta institución se encuentra en la 

situación de no saber qué enseñar e incurre en la 

improvisación. Por tanto, proponernos que el profesor, 

individual o colectivamente, contribuya a la elaboración de 

programas con una propuesta de contenidos básicos, 

procedimientos de enseñanza-aprendizaje y con una evaluación 

constante de las actividades realizadas durante el curso. 

La libertad de cátedra debe ser un principio 

irrenunciable en la docencia. Por nuestra experiencia en la 

so. En el capitulo III manifestamos nuestro posición sobre 
lo que consideramos es un programa 
51. Actualmente se está impulsando un proyecto de revisión 
del plan de estudios y de los programas existentes que 
pretende culminar con el establecimiento de programas con 
carácter de oficiales 



enseñ'!nza media superior, afirmamos que esta libertad de 

cátedra se ha confundido con la improvisación, contribuyendo 

a que los estudiantes que se acercan por primera vez a la 

filosofia, la rechacen considerándola como un saber caótico, 

inütil y estéril. 
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¿Por qué se considera caótico?. Caótico al percibir la 

secuencia temática y tratamiento de problemas como una 

actividad que implica orden y sistema. Este atributo de 

sistematicidad en la filosofia se pierde por causa de la 

incapacidad de construir discursos explicativos sobre las 

distintas filosofías. Ello se debe a múltiples causas, 

siendo las fundamentales a nuestro parecer: a) exceso de 

contenidos a tratar en los programas oficiales, pues todos 

ellos pretenden dar una visión general del quehacer 

filosófico de veinte siglos que impide profundizar sobre 

alguna filosofia en especial; b) manejar los contenidos 

filosóficos aislados del contexto social en que surgen como 

si fueran separados, como si no hubiera continuidad de éstos 

respecto de los diferentes periodos de la historia; y e) 

improvisación y falta de preparación de estos contenidos 

del profesor, provocando una exposición fragmentada y en 

desorden. Con ello, el estudiante infiere que la filosofia 

es como se la muestra su profesor: un saber caótico, 

incoherente y poco entendible. Sin embargo, esta situación 

no se puede generalizar al cien por ciento, pero si que la 

mayoria de los profesores de filosofia incurren en esta 

práctica errónea de la enseñanza de la filosofia. 
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¿Por qué inütil?. La filosofia es el saber mas inútil, 
··--·~~-·-· .. 

ella no 0 sirve 11 para satisfacer ··n1i'fcjütiEl. ·- ·ñecesidad de 

carácter material o pragmático. Su función va más allá de lo 

inmediato, pues su esencia es contribuir a la formación del 

ser humano, mediante ella podemos formar actitudes de 

reflexión respecto de lo que nos rodea, y de manera paralela 

una actitud critica. Por lo tanto, su 11 utilidad11 es esencial 

para el ser humano porque con ella rescatamos lo humano: la 

reflexión critica. 

¿Por qué estéril?. Porque no produce resultados 

tangibles que el estudiante pueda manipular en una 

problemática especifica inmediata que se le presente en su 

vida cotidiana. Por ejemplo: en la materias de carácter 

experimental, el alumno puede poner a prueba determinados 

conocimientos teóricos en sus actividades cotidianas y en 

este sentido le parece un conocimiento productivo para su 

formación. Quienes han fomentado esta falsa concepción de la 

filosofia como un saber estéril son los docentes de la 

filosofia. La mayoria no explica la rica veta que se abre al 

asumir una actitud filosófica ante nosotros mismos y todo lo 

que nos rodea. La filosofia no puede ser estéril porque ella 

produce una forma de estar frente al mundo, al asumir una 

actitud de análisis y de cuestionamiento de éste y a través 

de ello producir un ser diferente comprometido con si mismo 

y con todo lo que nos rodea. 

A lo largo de nuestra experiencia docente hemos 

utilizado diversas técnicas de enseñanza y actividades de 



aprendizaje, puesto en práctica las diferentes estrategias y 

tácticas didácticas y pedagógicas para trasmitir clara, 

precisa y fundamentadamente contenidos filosóficos. Todos 

ellos aprendidos en los diferentes cursos que hemos llevado. 

Pero no hay duda: la práctica hace al maestro y nosotros nos 

hemos formado como docentes de la filosofia en la práctica. 

En el desarrollo da ésta han intervenido -indudablemente

varias generaciones de estudiantes y a ellos podemos 

agradecer nuestra experiencia. 

Durante esta experiencia hemos cometido errores, a 

veces muy graves, pero también aciertos que nos alientan el 

continuar con nuestra labor. Hemos improvisado y puesto a 

prueba nuestras ideas de qué y cómo enseñar. Hoy con este 

trabajo de tesis presentamos una propuesta puesta en 

practica -para recoger resultados y analizarlos 
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criticamente: elementos necesarios para perfeccionarla o 

reelaborarla- y someterla a la critica de otros docentes de 

la filosofía. 

Esta propuesta contempla contenidos a enseñar y una 

metodología para trasmitirlos. 

4.2 Propuesta de contenidos 

intención) 

filosóficos (sentido e 

Para determinar los contenidos filosóficos a impartir 

en el salón de clases se debe tomar en cuenta los objetivoS 

generales de la instituciñon donde se labora, los objetivos 



del área de conocimiento, los objetivos de la materia, la 

posición filosófica, el sentido de la enseñanza y la 

finalidad que se persigue. Partimos de una concepción de la 

filosofia como producto de la actividad cognoscitiva del 

hombre que se caracteriza por ser reflexiva y critica. 

Actividad en la que se manifiesta la racionalidad humana y 

la insaciable necesidad de comprender lo existente. En este 

sentido, afirmamos que la filosofia cumple una función 

social. 
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El eje temático que proponemos como contenidos a 

enseñar está en función de la vinculación filosofia

sociedad. Esta relación guia el entender por qué surgió, en 

dónde surgió, con qué fines y cuál es la función social de 

la filosofia. 

Al determinar qué contenidos se deben enseñar se 

requiere tomar en cuenta las dos f ormass en que hemos 

caracterizado a la f ilosofia: como un sistema teórico 

cerrado y terminado (en este sentido nos referimos a los 

sistemas filosóficos), o como una actividad que contribuye a 

la formación de una actitud reflexiva y critica sobre lo 

social. Si se concibe de la primera manera, entonces la 

enseñanza de la filosofia se dará en términos memoristicos y 

de reproducción de conceptos sin significado para el 

educando. Si, por el contrario, de la segunda manera, 

entonces la enseñanza de la filosofia será una actividad 

teórica de carácter problematizador que contribuya en la 

construcción de interpretaciones de nuestro entorno, de 



nuestra proximidad, con el fin de producir un cuerpo de 

conocimientos que nos permita entender, valorar, criticar y 

proponer alternativas de comprensión de la realidad. 

"Enseñar filosof1a es enseñar a tomar la 
actitud filosófica; es enseñar a 
problematizar las cosas que nos rodean y a 
nosotros mismos; en una palabra, es enseñar 
a filosofar. Para ello es necesario enseñar 
al discípulo a tomar una actitud, sugerirle 
una manera de ser, inducirle a ver al mundo 
despojado de las contigencias particulares" 
(52) 

Asi, al enseñar filosofia estaremos promoviendo la 

necesidad de reflexionar; de realizar el análisis critico de 

nuestro entorno, superando las posiciones inmediatas y sin 

fundamentbción sólida adquiridas en forma cotidiana; de 

mostrar la necesidad de tomar una actitud ante el mundo 

plenamente conscientes de ella. En este sentido, se revalora 

la importancia del filosofar corno actividad que nos hace 

sujetos humanos, es decir, hombres que al reflexionar 

filosóficamente y darnos cuenta de nosotros mismo y de 

nuestro alrededor estaremos en mejores condciones de 

proponer alternativas que solucionen los problemas que 

aquejan el mundo en que vivimos. 

4.2.1 Fundamentación de contenidos y categorías filosóficos 

Si la filosofía es una toma de posición frente a la 

realidad y su transmisión estará en función de los intereses 

52. FRONDIZI, Risieri. 11 La filosofia como actividad 
esencialmente humana" en ~ filosóficos. Tr. Josefina 
Barbat de Frondizi. México, FCE,1986, p. 43 

179 



y necesidades de la institución en la que se imparte asi 

como de la Gociedad en que es producida, es indispensable 

fundamentar qué y por qué se trasmitirán determinados 

contenidos y cuáles son las concepciones filosóficas que los 

sustentan. 

Al enseñar filosofia pretendemos preparar al estudiante 

para una actividad especifica: la reflexión critica. Actitud 

que parte de la realidad inmediata y que exige la 

internalización de una práctica constante y el dominio de 

ciertas técnicas que faciliten el análisis del entorno 

social. Mediante una participación activa oral y escrita se 

puede inducir al alumno a un proceso de reflexión de su 

entorno, sobre todo en términos del análisis de su 

cosmovisión. Por tanto: se pretende enseñar a filosofar, no 

enseñar filosofía. Asi, pues, la fundamentación de enseñanza 

de la filosofia está en el desarrollo de actividades de 

carácter intelectual, donde la reflexión es el elemento 

esencial de comprensión del individuo y de la sociedad. Al 

respecto afirma Laura Benitez: 

11 uno de los valores pedagógicos 
fundamentales de la filosofía es su valor 
formativo. Esto significa que sus propios 
contenidos orientan y estimulan las 
capacidades reflexivas de los individuos" 
(53) 
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53. BENITEZ, Laura. "El problema de las materias 
propedéuticas en la enseñanza actual de la filosofia" en 
VALDIVIA, L. Y VILLANUEVA, E. (compiladores). Filosofia del 
lenguaje. de la ciencia. de los derechos humanos v problemas 
de su enseñanza. México, UNAM, 1987, (Col. Sofia), p. 227 
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Al concebir a la filosofia corno un producto de la 

actividad reflexiva y critica del hombre -en función de 

necesidades sociales e históricas-, proponemos los 

siguientes contenidos, respaldados por el conocimiento y 

manejo de ciertas catcgorias que se pueden utilizar como 

herramientas teóricas para reflexionar sobre la realidad, 

que hemos organizado de la siguiente manera: 

A. INTRODUCCION. 

En esta introducción proponemos iniciar al estudiante 

en el ejercicio de la actitud filosófica mediante la 

investigación, exposición y discusión de tres conceptos 

fundamentales sobre los que se ha ejercido la reflexión: el 

hombre, el conocimiento y el mundo. Estas actividades 

necesariamente debe considerar los conocimientos que el 

estudiante tiene sobre estos conceptos, dispersos en su 

concepción del mundo. 

comenzaremos con la comprensión de lo qué es el HOMBRE 

como ser que se distingue del resto de los seres vivos, 

porque en él encontramos procesos cognoscitivos 

(racionalidad, creatividad y critica) (54); afectivos y 

socializantes (solidario, libre y abierto a la 

trascendencia). Sujeto que gracias a sus facultades 

54. Entendemos por racional el ejercicio de la razón como un 
método fundado en el cálculo y la lógica, empleado para 
resolver problemas planteados al espiritu en función de los 
datos que caracterizan una situación o un fenómeno. Esta 
noción es uno de los temas centrales del debate filosófico 
contemporáneo que cuestiona el uso y manejo de lo racional 
como un instrumento de poder y dominio no sólo de la 
naturaleza / sino, sobre todo de los seres humanos en las 
relaciones sociales actuales. 



coqnoscitivas está en y sobre la naturaleza. Mediante esa 

actitud cognoscitiva comprende y toma conciencia de su 

entorno; ésta va a ser producida en función de las 

necesidades e intereses sociales del momento histórico en 

que vive. 

182 

Al examinar este concepto tendremos que hacer 

referencia a la educación como actividad formadora de lo 

humano, es decir, como el medio de producción del ser 

humano. Actividad que debe fundarse en una actitud de 

análisis, de critica y de valoración de si misma. 

se concibe a la educación como el proceso de formación 

del ser humano en cuanto contribuye a la formación de 

actitudes intelectuales y de destrezas manuales; que se da 

en un determinado ámbito histórico-social. 

Por medio de la educación pretendemos formar un ser 

integrado y equilibrado, un ser total que desarrolle todas 

sus potencialidades cognoscitivas, afectivas y psicomotoras. 

otra categoria de análisis para introducir la reflexión 

filosófica es la de CONOCIMIENTO. Caracterizado como un 

proceso de aprehensión de la realidad en construcción 

constante y continua y que proyecta lo que el ser humano ha 

sido y será. A través de la actividad cognoscitiva, el ser 

humano se relaciona con su entorno y mediante ella se 

explica, comprende y valora lo que él es, su relación con 

los otros y la relación de éstos con la naturaleza. 

Concebimos al conocimiento como un instrumento mediant~ 

el cual el sujeto abre su horizonte de comprensión de la 



183 

realidad a partir de una intencionalidad que lo hace 

relacionarse con los fenómenos. Intencionalidad que implica 

una relación con las cosas desde el sentido que se le dan 

mediante mecanismos de intelección conscientes para avocarse 

a los hechos y a las personas, a partir de lo cual se conoce 

la realidad. La intencionalidad es dinámica en la medida en 

que se construye y expande según la propia dosis de 

dinamismo que el sujeto plasme en tal actividad. Se 

construirá el conocimiento en la medida en que éste tenga 

significado (55) para el sujeto y con ello estará en un 

proceso constante de crecimiento y formación personal. 

Para tener una comprensión de lo qué es el ser humano y 

de lo que le rodea es importante introducir una categoría 

más: MUNDO. Noción que nos permite establecer la 

interrelación entre subjetividad y objetividad para entender 

nuestro entorno y lo que constituye la experiencia humana. 

Entendemos por mundo un horizonte o marco en el cual se 

hallan interrelacionados los sujetos y las cosas, mediadas 

por las actividades que realizan éstos en determinadas 

circunstancias. Al respecto afirma Dussel: 

11 cuando hablamos de mundo nos referimos al 
horizonte cotidiano dentro del cual vivimos 
( •.. ) Mundo es entonces una totalidad 
instrumental, de sentido. No es una pura 
suma exterior de entes, sino que es la 
total id ad de los entes con sentido. No se 
trata del cosmos como totalidad de cosas 
reales, sino que es la totalidad de entes 

55. El aprendizaje significativo ocurre cuando el. 
estudiante tiene la intención y relaciona a través de las 
estrategias los nuevos contenidos en forma no arbitraria y 
substancial con los conocimientos que posee. 



con sentido ( •.• ) sin hombre no hay mundo; 
sólo cosmos". (56) 
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Mundo tiene diversas significaciones, las más usuales 

son la cosmológica y la antropológica. La primera significa 

la totalidad de las cosas experimentales y materiales, es 

decir, la naturaleza. Aqui la realidad es pensada como 

subsistente en si y anterior a nosotros; el mundo 11 en si", 

no 11para mi 11 • Por consiguiente, mundo significa realidad 

objetiva. Sin embargo, esta noción es una abstracción 

equivocada ya que sólo podemos hablar de mundo cuando 

encontramos previamente esta realidad, la experimentamos y 

la comprendemos. Experiencia en relación e.1 hombre como 

significación para él, como espacio vital y como ámbito de 

su autorrealización. Nos encontramos a nosotros mismos en el 

mundo ya que a la esencia del hombre pertenece estar en el 

mundo y tener un mundo. 

El sentido antropológico significa "el mundo del 

hombre", es decir, el mundo tal como nos encontramos en él, 

como nos ha sido dado, como lo experimentamos y entendemos, 

en calidad del todo, de su espacio vital y de su horizonte 

de comprensión. Por ello, el mundo, en sentido 

antropológico, no es objeto de investigación de las ciencias 

particulares, sólo puede resultar accesible a una 

consideración filosófica. 

Este mundo es construido a partir de la experiencia 

humana. La experiencia está determinada por el hecho de que 

56. DUSSEL, Enrique. Filosofia 9g !A liberación. 4a ed., 
México, Asociación de filosofia de la liberación, 1989, pp. 
34 y 35 



185 

nosotros nos hallamos corno entes entre entes, es decir, en 

medio de una realidad que nos precede y que nosotros 

recibirnos. Asi, 

medio 

"Se realiza la experiencia humana ante la 
vivencia consciente, en la intelección de 
sentido y valor, el enjuiciar en el 
pensamiento lo que nos sale al encuentro. 
Experiencia no es un soporte pasivo, sino 
que encierra siempre en si una intelección 
activa, en la toma de posición de cada 
juicio, en cada valoración, en la decisión, 
en la voluntad y en la actuación" (57) 

La experiencia en el mundo no sólo se construye por 

de conocimiento teóricos, sino también, de 

experiencias prácticas de la vida; en el trato con las cosas 

que usamos y con los seres humanos con los que nos 

vinculamos comprendemos relaciones de sentido y de 

finalidad, nos proponemos fines y tomamos decisiones. Todo 

ello penetra en la totalidad de nuestra experiencia del 

mundo -en el sentido de un mundo humano histórico de 

experiencias y de comprensión- siempre y necesariamente 

limitado, pero al mismo tiempo jamás cerrado. 

Asi, pues, en esta introducción manejaremos 

intelectualmente las categorias de SER llUMl\NO, EDUCACION, 

CONOCIMIENTO Y MUNDO con el fin de rescatar la necesidad de 

la reflexión y la critica; para motivar al estudiante para 

que a través de ellas pueda entender la crisis en la cual 

estamos inmersos y que devalua cada vez mas lo esencialmente 

humano: la racionalidad como medio de comprensión de lo que 

somos. Le mostraremos al estudiante que ser materialista; 

57. Cfr. CORETH, E. Q¡;¡. ~., pp. 87-88 



utilitario, pragmático no ha sido ni es aquello que nos 

constituye como hombres. Horkheimer afirma al respecto: 

11 La filosofia insiste en que las acciones y 
fines del hombre no debe ser producto de 
una ciega necesidad ( ••• ) El impulso de la 
filosofia se dirige contra la mera 
tradición y la resignación en las 
cuestiones decisivas de la existencia" (58) 

Se busca formar actitudes humanas que partiendo de la 

reflexión y la critica se contribuya a que este mundo en que 

vivimos sea cada vez más humano, 

"ella ha emprendido la ingrata tarea de 
proyectar la luz de la conciencia aún sobre 
aquellas relaciones y modos de reacción 
humana tan arraigados que parecen 
naturales,· invariables y eternos 11 • (59) 

CONTENIDO: Hombre, educación, conocimiento y mundo 

B. CARACTERIZACION DE LA FILOSOFIA. 

En este segundo apartado es necesario caracteriz a la 

filosofia corno una forma especifica del saber humano que se 

vincula con otras formas de saber. Se le muestra corno una 

actitud reflexiva y critica de lo qué piensan y de cómo 

actuan los hombres. 

Además, se explicita que su constitución como tal se da 

en circunstancias sociales concretas, es decir, que la 

caracterización de la filosofía debe hacerse en vinculación 

con la realidad de la cual ella es producto. 

Luego se plantea a la filosofia como un saber· 

especifico que coexiste con otras formas de saber: ia 

58. HORKHEIMER, Max. QI;!. i;JJ;., p. 276 
59. Ibidem. 



ciencia y la ideologia, las cuales se dan en 1a sociedad 

cambiante e histórica. Se debe eliminar el tratamiento de la 

filosofia como un saber dominador o hegemónico, pues éste 

desempeña una función teórica que responde a las necesidades 

de una realidad y que al igual que ella, la ciencia y la 

ideologia cumplen también una función. 

Por su carácter histórico, la filosofia ha tenido, 

tiene y tendrá una función social que está en relación al 

desarrollo y a las necesidades sociales de la sociedad en la 

que surge. La vinculación saber-saciedad la expresa de la 

siguiente manera Lyotard: 

"no se puede saber lo qué es el saber, es 
decir, qué problemas encaran hoy su 
desarrollo y su difusión, si no se sabe 
nada de la sociedad donde aparece. Y, hay 
tn6.s que nunca, saber algo de esta ül tima, 
es en principio elegir la manera de 
interrogar, que es también la manera de la 
que ella puede proporcionar respuestas" 
(60) 
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Caracterizar a la filosof1a como un producto social que 

responde a intereses y necesidades sociales implica 

concebirla como una forma de praxis humana como una 

actividad teórica que vinculada con la práctica permite una 

acción transformadora y liberadora. sin eltlbarqo, la 

filosofia por sí sola no transforma nada, no es acción, 

real, práctica, pero puede contribuir a la transformación 

efectiva del mundo. Al respecto afirma Sánchcz Vázquez: 

60. LYOTARD, J.F. !& condición postmoderna. ~~fil. 
saber. 4a ed. Tr. Mariano Antolin R. Madrid, Cátedra, 1989, 
(Col. Teorema), p. 33 



11 La actividad filosófica transforma nuestra 
concepción del mundo, de la sociedad o del 
hombre, pero no modifica -directa o 
indirectamente- nada real 11 (61) 

En esta caracterización hacemos énfasis en la .función 

social que cumple y ha cumplido la filosofia deSde las 

posiciones de la Teoria Critica de la Escuela de Francfort y 

de la filosofia de la liberación latinoamericana. 

188 

CONTENIDO: Noción de filosofía, filosofía-ciencia-ideología, 

filosofia-socieOad y función social de la filosofía. 

C. ANALISIS FILOSOFICO SOBRE HOMBRE-CONOCIMIENTO-MUNDO 

Aqui se retoma a la filosofía como un producto social 

que surge en un contexto socio-histórico determinado y que 

responde a intereses y necesidades sociales. De la historia 

de la filosofia sólo destacaremos aquellas filosofias o 

filósofos que han sido significativos para el desarrollo de 

esta forma de saber humano y de las categorias de análisis 

abordadas a lo largo de la materia de filosofia en el 

bachillerato, por ello: 

"El que quiere aprender a filosofar ( ••• ) 
sólo puede considerar todos los sistemas de 
la filosofia como historia del uso de la 
razón y como objetos para el ejercicio de 
su talento filosófico" (62) 

Cabe aclarar que no se trata de hacer una repetición de 

los sistemas filosóficos para que sean memorizados, sino 

mostrar aquellos productos filosóficos que han resultado del 

61.. SANCHEZ VAZQUEZ, Adolfo. filosofii\ de a ~. Qe. 
gjj;_ •• p. 264 
62. RABOSSI, Eduardo. "Enseñar filosofia y aprender a 
fil.osofar" en VALDIVIA, L. y VILLANUEVA, E. (cornpil.adores). 
Qn. Jtil< .• p. 202 



uso de la razón para que el estudiante obtenga los elementos 

teóricos que le permitirán caracterizar a la filosofía, 

comprenderla y distinguirla de otras formas de saber. A 

partir de estos elementos obtenidos, el estudiante podrá 

fundamentar filosóficamente su concepción del mundo y de la 

vida. 

En las filosofías tratadas se identificará un aspecto 

central de problemas (hombre, conocimiento y mundo) a los 

cuales se podrán agregar otros sustantivos para el 

estudiante y el profesor. Por tal razón, 

11 La filosofía hay que enseñarla como una 
disciplina que tiene una dimensión práctica 
donde se espera que el estudiante examine 
diversos problemas e intente darle 
soluciones. Naturalmente, el estudio de las 
soluciones que los filósofos le han dado a 
esos problemas en el pasado le ayudará a 
progresar en su empresa, no sólo porque 
verá muchos tipos de soluciones que a él 1 

como novato, no se le ocurririan, sino 
también porque verá los errores que otros 
han hecho y que él debe evitar. Pero el 
aspecto fundamental de la empresa debe ser 
la meditación y el análisis filosófico y no 
la memorización y repetición de ideas" (63) 
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Al analizar el eje tcmé.tico del hombre apuntaremos 

hacia una problemática de carácter moral y artistico que nos 

permite abordar las éticas y estéticas presentes en 

determinados periodos históricos de la filosofía. 

La reflexión se puede iniciar con las aportaciones 

dadas por la actividad filosófica socrática, en ella se 

reflexiona sobre el sentido de la actividad humana, como la 

63. GRACIA, Jorge J .E. "Problemas en la enseñanza de la 
filosofía en Ibero-América" en VALDIVIA, L. y VILLANUEVA, E. 
(compiladores). Qn. cit., p. 222 



b\isqueda de la virtud que permite actuar confo.rme al bien. 

Consideramos que con Sócrates se inicia la reflexión sobre 

el hombre como centro de la polis y sobre el conocimiento 

como posibilidad de perfección humana. Además, hace énfasis 

en la necesidad de construir un pensamiento critico para 

elaborar una concepción del mundo más apegada a la verdad. 

Por experiencia docente este filósofo nos ha permitido el 

acceso a la filosofia en forma más sencilla y motivante para 

el estudiante por la mane:-:a en que se nos presenta su 

pensamiento por medio de los diálogos de Platón. 

Hay que recordar que no se trata de hacer un recorrido 

histórico por el camino andado en las reflexiones 

filosóficas por todos los filósofos para dar respuestas 

sobre la problemática de qué es el ser humano, sino sólo 

retomar aquellos que consideremos adecuados para introducir 

al estudiante en la reflexión filosófica. Estos autores 

deberán ser seleccionados según las necesidades del trabajo 

académico y de los intereses de los sujetos que intervienen 

en la enseñanza-aprendizaje de la filosofía. 
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Como consecuencia de lo anterior, consideramos que el 

periodo medieval es importante en cuanto las reflexiones 

filosóficas que surgen sobre el hombre como creatura divina. 

La filosofía en el medievo parte de la necesidad de explicar 

racionalmente la existencia de dios como fundamento de la 

eXistencia del hombre y del mundo. 

En el periodo moderno es imprescindible retornar las 

reflexiones filosóficas dadas por Kant en relación a la idea 



de hombre y sus aportaciones a la antropologia filosófica. 

Por ser el que sintetiza las ideas de la Ilustración y de 

las corrientes epistemológicas en el siglo XVIII. Además, 

por considerar al ser humano como individuo en relación a 

una universalidad que se plasma en los ideales de la 

modernidad: libertad, igualdad y fraternidad. 

En la época contemporánea encontramos una diversidad de 

respuestas filosóficas a lo qué es el hombre. Al abordar 

alguna corriente no se debe profundizar en ella, sólo 

analizar aquellos aspectos que se consideren significativos 

para que el estudiante comprenda la manera en que se ha dado 

respuesta al sentido y finalidad de la existencia humana en 

nuestros dias. Para ello pueden ser considerados las 

aportaciones dadas por el pensamiento de Marx en relación a 

la proble~ática del ser humano. En nuestros dias otra 

corriente de suma importancia que da elementos de reflexión 

sobre la problemática humana es la Escuela de Francfort, 

especialmente Habermas por ser quien plantea la crisis en la 

que vivimos y por las alternativas que da para superarla. 
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Mediante el eje del conocimiento arribamos a la 

problemática de la construcción del conocimiento cotidiano y 

cientifico, haciendo énfasis en este Ultimo en cuanto a su 

uso para los fines de la existencia de la human ida. Esta 

reflexión le permitirá al estudiante fundamentar la 

necesidad de un conocimiento que responda a sus necesidades 

como individuo y ser social. 



Consideramos pertinente iniciar el tema con el 

pensamiento de Aristóteles. Por ser el que inicia la 

reflexión sistemática sobre la manera en quó adquirimos el 

conocimiento, asi como los procedimientos mentales a los que 

recurrimos para construirlo. No se pretende profundizar en 

el pensamiento aristotélico, sino sólo abordar aquellos 

aspectos que nos permitan caracterizar al conocimiento 

humano. 

otro filósofo que debe tornarse en cuenta es Kant porque 

supera las posiciones racionalistas y empiristas respecto de 

lo qué es el conocimiento. El hace especial hincapié en la 

producción del conocimiento científico torn~ndo como ejemplo 

la fisica newtoniana. 

La época contemporánea presenta una diversidad 

filosófica respecto a lo qué es el conocimiento. Una de 

ellas es la filosofia analitica, la cual ha construido una 

serie de argumentaciones sobre el conocimiento cientifico de 

la naturaleza por considerar que sobre ella puede haber un 

conocimiento objetivo, t preciso y confiable; desdeñando la 

producción cientifica sobre el ámbito social al considerarlo 

subjetivo y poco confiable. 

Otra corriente filosófica de importancia sobre la 

reflexión del conocimiento humano es la Escuela de 

Francfort, ya que sin caer en argumentaciones analiticas, 

sobre cómo construimos el conocimiento, adopta un punto de 

vista sobre la posibilidad de objetividad en el conocimiento 

sobre el ámbito social. Además, critica el uso y sentido del 
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conocimiento humano, cuestiona la sobrevalorización del 

conocimiento cientifico como uso de poder, no para el 

beneficio de la humanidad, sino para su dominación. 

Con el eje temático de mundo se pretende reflexionar 

sobre la cosmovisión que cada sujeto tiene, cómo puede ser 

sistematizada y fundamentada por la reflexión filosófica. 

concepción del mundo que no sólo se tratará en términos 

individuales, sino como mundo social en nuestro contexto 

especifico como nación y como región: América Latina. 

Si bien la noción de mundo ha sido abordada a lo largo 

de la historia de la filosofia de manera diferente y se ha 

producido una reflexión sistemática con el pensamiento de 

Kant, Husserl, Dilthey y Heidegger 1 es en la Escuela de 

Francfort donde encontrarnos elementos de mayor significado 

para los estudiantes y a partir de los cuales puede elaborar 

su propia concepción del mundo en forma sistemática y 

fundamentada. 

De esta corriente retomamos que el mundo es el espacio 

a partir del cual el ser humano se relaciona con otros seres 

y a traves de la experiencia se le da sentido a este mundo. 

La experiencia se realiza ante la vivencia consciente, en la 

intelección de sentido y valor, en el enjuiciar lo que nas 

sale al encuentro. Por lo tanto, la experiencia siempre 

implica una actividad, una toma de posición, en cada 

valoración, en la decisión, en la voluntad y en la 

actuación. Esta e>1periencia es limitada porque es 

circunstancial, pero nunca cerrada porque siempre se abre a 
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nuevas experiencias. A partir de estas consideraciones es 

imprescindible retomar las experiencias de los estudiantes y 

con ellas construir una nueva concepción de mundo. 

Al mismo tiempo que esta experiencia es limitada por el 

ámbito social, también es ampliada por las relaciones 

personales y sociales que se establecen con los otros. Este 

mundo tiene carácter histórico, pues tiene limitaciones 

espacio··temporales por aspectos sociales, politices y 

espirituales y por encontrarse en periodos históricos. Aquí 

nuestra concepción de mundo se ubicará en una circunstancia 

especifica, la nuestra, y en ámbito concreto: América 

Latina. 

Nuestro mundo es un mundo linguisticamente 

interpretado, es decir, el lenguaje en el que hablamos, 

pensarnos y entendernos es formado en una comunidad y llega a 

nosotros desde determinadas circunstancias sociales; por 

medio del lenguaje nos son trasmitidos determinadas formas 

de pensamiento, de representación y de visión de la 

realidad, mediante una expresión significativa. V con ello 

se nos transmite una forma especifica de concebir al mundo, 

misma que deberá ser analizada y cuestionada en etapas 

posteriores de la construcción de una nueva cosmovisión. 

Estos ejes temáticos han sido problernatizados y 

solucionados a lo largo de la historia de la filosofia, el 

conocimiento de las respuestas dadas por algunos filósofos 

permitirá al estudiante buscar sus propias respuestas a las 

problemáticas planteadas, a través del ejercicio de la 
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reflexión critica, 

significativo, en 

y con ello construir un conocimiento 

la medida en que da respuesta a 

prblemáticas que vive en su entorno. 
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CONTENIDO: HOMBRE: Sócrates, Kant, Marx y Escuela de 

Frano!ort. CONOCIMIENTO: Aristóteles, Kant, filosofía 

analítica y Escuela de Franofort. MUNDO: Escuela de 

Francfort. 

D. LA FILOSOFIA EN AMERICA LATINA. 

En este apartado caracterizamos en forma breve y 

general a América Latina, pues es necesario comprender su 

constitución social, económica, politica para mostrar su 

rasgos comunes y, a la vez, su diversidad que se manifiesta 

en la realidad cultural de cada región que la integra. Esta 

caracterización tiene corno fin contextualizar la producción 

filosófica en Latinoamerica sin profundizar, pues de lo que 

se trata es hacer analizar ct::iticamente las problemáticas 

filosóficas surgidas en esta región. 

La realidad latinoamericana no es uniforme, sino es 

expresión de mültiples ex:presiones culturales, por lo cual 

es imprescindible indagar sus raices históricas para tener 

una visión totalizadora de esta parte del mundo. 

Desde la conquista se produjo una situación de dominio 

y pervivencia dentro de ella de formas culturales y sociales 

ambivalentes: dominador-dominado. Esta relación de dominio 

se ha manifestado -a lo largo de la historia de América 

Latina, desde el dominio de España hasta nuestros dias con 



Estados Unidos de Norteamérica- y ha contribuido a la 

formación de nuestra cultura: 

11 Una cultura dispersa, acentuada además por 
la yuxtaposición social, el dualismo de 
valores y la dependencia de ayer y de hoy. 
Todo esto ha desgarrado al ser 
latinoamericano y volcando su esencia por 
vertientes que llevan a puertos diferentes. 
De ahi que el desafio de América Latina 
impone una doble condición: integración y 
liberación. Ambas, parecieran exigencias 
necesarias para alcanzar su identidad 11 (64) 

Los conceptos que se utill.zan para comprender la 

realidad latinoamericana están en relación directa con su 

complejidad cuyo origen se da con la llegada de los 

españoles. El aspecto más visible de esta realidad es, sobre 
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todo, el hecho socio-económico. Un pensamiento filosófico 

que surga en esta realidad debe expresar asimismo lo que 

ella es. 

Asi, es necesario caracterizar a la filosofia en 

nuestro ámbito y realidad latinoamericana. Filosofia que se 

ha construido de diferentes maneras y que, por consiguiente, 

se ha manifestado en diversas formas. Al hablar de filosofía 

latinoamericana, tendremos que referirnos a las dos 

vertientes más importantes dentro de ella: la del mexicano 

Leopoldo Zea; y la de los filósofos argentinos como Arturo 

·A. Roig, Enrique oussel y Horacio cerutti (65), sin olvidar 

64. SERRANO CALDERA, A. Filosofia Y. ~. ID! .l;QmQ Jl la 
posibilidad Qg !g filosofia latinoamericana. México, UN.Aii'; 
1987, (Col. Nuestra América, No.18), p. 70 
65. Leopoldo Zea entra en contacto directo con la filosofia 
de la liberación en el año de 1973 con la ponencia: "La. 
filosofia latinoamericana como filosofia de la liberación", 
razón por la cual Miró Quesada lo considera como el "pionero 
de la filosofia de la liberación" 



los trabajos de otros filósofos latinoamericanos que se 

expresan en esta misma linea de pensamiento. Esta veta 

filosófica es rica y variada, pero es necesario seleccionar 

autores según la perspectiva sobre la enseñanza de la 

filosofia que se tenga y de los intereses que se generen en 

torno a la problemática filosófica latinoamericana. 

Conviene utilizar las diversas corrientes filosóficas 

que se han expresado en América Latina, lo cual no debe ser 

exhaustivo ni profundo, pues de lo que se trata es de 

mostrar la diversidad filosófica en esta región. 

Consideramos de especial importancia resaltar las 

características de la f ilosof ia de la liberación, puesto que 

ella es la corriente que proporciona elementos teórico

conceptuales que permiten el análisis de la problemática de 

la realidad latinoamericana. 
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Al mismo tiempo tenemos que introducir las cate9orias 

propias de esta forma de hacer filosofía que permitirán 

comprender e interpretar nuestra realidad, y continuar con 

los ejes temáticos (hombre, mundo y conocimiento) -tratados 

desde el inicio del curso- para fomentar una actitud 

reflexiva y critica. Aquellas categorias permitirán entender 

por qué la filosofía es una actividad importante para tomar 

consciencia de nuestro entorno, entendiéndola no como una 

actitud contemplativa, sino como una actitud que al 

reflexionar sobre la realidad social puede contribuir a 

asumir compromiso de transformación social. Andrés Roig en' 
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el texto: "Función actual de la filosofia en América Latina" 

nos dice que: 

11 Nuestra hora actual se caracteriza por una 
actitud de compromiso ( •.• ) Podríamos decir 
que ese compromiso tiene un doble aspecto: 
por un lado, lo es respecto del saber mismo 
en un sentido estricto, y por el otro es 
claramente un compromiso con el saber en 
cuanto función social" ( 66) 

Las categorias que utilizamos corno hilo conductor de la 

reflexión filosófica en America Latina son: autenticidad y 

originalidad, dependencia e independencia, crisis, 

dominación, liberación, integración e identidad. A las 

cuales pueden sumarse otras que se consideren necesarias 

para abordar la problemática filosófica latinoamericana y 

los problemas de América Latina. Si se considera pertinente 

se pueden eliminar aquellas que no sean significativas o que 

se encuentren en contraposición con esta postura filosófica. 

Estas categorías pueden auxiliar en la comprensión de un 

pensamiento filosófico en América Latina y de la realidad en 

la que vivimos. Además, nos permitirán analizar los ejes 

temáticos propuestos. La integración de ellas implica un 

proceso en construcción en donde cada uno de los que 

participamos en el quehacer filosófico latnoamericano 

tenemos la responsabilidad y compromiso de construir una 

nueva forma de hacer filosofia y pe producir teorias que den 

razón de la problemática en la que vivimos. Los ejes 

66. ROIG, Arturo A. "Función actual de la filosofia en 
América Latina" en Filosofia, Uniyersidad Y. Filósofos gn 
~ I&.t.i.ru!· México, UNAM, 1981, (Col. Nuestra América, 
No. 4), p. 9 
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temáticos, hombre-mundo-conocimiento, perrnearán todo el 

análisis filosófico que se genere en la enseñanza de la 

filosofia. 

Este eje temático debe partir de la unidad y diversidad 

en América Latina que se muestra tanto en las condiciones 

·sociales (factores económicos, politices, linguisticos, 

etc.), así como en la constitución de nuestro pensamiento 

que es diverso pero al mismo tiempo tiende a la unidad. 

"Todo el amplio movimiento intelectual 
contemporáneo de América Latina que se ha 
propuesto alcanzar una visión orgánica y 
unitaria de sus diversas formas culturales, 
se encuentra relacionado con el 
renacimiento de los viejos ideales 
bolivarianos de unidad del continente. Nada 
seria sin embargo más ajeno a la realidad, 
que el desconocimiento de una rica 
diversidad, hecho que podria llevar a 
equivocados esquemas y generalizaciones. No 
se trata de postular formas ilusorias de 
unidad, sino a propender a la integración 
dialéctica de lo uno y lo diverso" (67) 

La tendencia a alcanzar una visión totalizadora 

encuentra su justificación sobre todo si se toma en cuenta 

que hay factores de unidad: la relación en que se encuentran 

los paises latinoamericanos respecto de naciones que ejercen 

o han ejercido sobre ellos una dominación económica, 

politica y cultural. Así, los problemas de dependencia

independencia, dominación-liberación han sido determinantes 

respecto de las formas y el uso del pensamiento filosófico. 

La tarea que surge de este compromiso es la liberación 

social y nacional y puesto que la acción liberadora exige lq 

67. ROIG, Arturo A. 11 Problemática de la filosofia 
latinoamericana" en Ql2. ru., p. 75 
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realización conjunta de los grupos sociales que sufren la 

dependencia se ha postulado con fuerza la integración. En la 

postulación de las formas y los modos de integración, 

condición de la liberación, se juega nuestra filosofia. De 

esta forma: 
11 La misión de la filosofia actual en 
América Latina radica esencialmente, pues, 
en una búsqueda de nuevos conceptos 
integradores, se expresen ellos o no en 
nuevos simbolos (,,,) La lucha por el 
desenmascaramiento de las totalidades 
objetivas opresoras y por la elaboración de 
categorias de integración que no le resten 
presencia histór lea sino que le permitan 
reintegrarse consigo mismo, es sin duda la 
tarea principal de una filosofia de la 
liberación" (68) 

Por tanto, la tarea que debemos realizar los sujetas 

involucrados con la actividad filos6fica es mostrar la 

necesidad de construir categorias de comprensión de nuestra 

realidad para conocerla y contribuir en su transformación. 

Con ello se está en posibilidad de generar una f ilosofia que 

responda a nuestras necesidades intelectuales y sociales. 

Este camino de construcción de un pensamiento auténtico se 

está produciendo y su existencia es joven respecto al camino 

ya andado de la filosofia occidental. Por lo cual nuestro 

compromiso es doble: por la construción de ese pensamiento y 

por su integración. Por ello, la filosofia latinoamericana 

debe: 

"sustentar filosóficamente el proceso de 
liberación y de integración que permita a 
esta región del mundo confirmar su 
identidad. La estructura particular de la 

6B. ROIG, Arturo A. "Función actual de la filosofia en 
América Latina 11 en Qg. ,Q..!l;., pp. 16-17 



sociedad y de la vida latinoamericana 
suscita el reto de elaborar una filosofía 
que, al integrar en el más alto plano de la 
reflexión critica la acción y creación de 
los latinoamericanos, contribuya a dar 
unidad cultural e histórica a esta región, 
e identidad frente al resto del mundo. 11 

(69) 

Puesto que nuestro fin, al transmitir la filosofía, no 

es la descripción y memorización de ésta, sino proporcionar 

los elementos filosóficos pertinentes para la comprensión de 

nuestra realidad,· es necesario el análisis de problemas 

especificas y concretos que sean relevantes para los sujetos 

que intervenimos en el proceso educativo. Por ello, 

proponemos analizar la problemática concreta de América 

Latina desde las categorias filosóficas planteadas con el 

fin de construir una caracterización de nuestro entorno para 

tomar conciencia de nuestra realidad e incidir en su 

transformación social. 

La vinculación entre filosofia occidental y filosofia 

latinoamericana se realizará a partir de los ejes temáticos 

propuestos, en la medida en que se comparen las maneras en 

que se han concebido y aquellas que han surgido y que se 

siguen construyendo en el pensamiento filosófico 

latinoamericano. Se utilizaran categorías filosóficas para 

interpretar y, a la vez, crear conceptos que expresen la 

realidad especifica de América Latina con el fin de 

comprenderla y con ello propiciar su transformación. 

CONTENIDO: Filosofia-Realidad latinoamericana, diversidad 

filosófica latinoamericana, filosofía occidental y 
~~~~~~~~~~ 

69. SERRANO CALDERA, A. Qll. ¡;;jj;., p. 69 
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latinoamericana, f'ilosotia de la liberación, cateqorias 

filosóficas de análisis (autenticidad, originalidad, crisis, 

dependencia, independencia, dominación, liberación, 

integración, historicidad e identidad) y problemáticas de la 

realidad latinoamericana. 
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Después de exponer la justificación de los contenidos 

que proponemos sean enseñados a nivel bachillerato y la 

forma en cómo los hemos organizados querernos agregar otras 

consideraciones para que la propuesta tenga resultados 

positivos al ser puesta en práctica en cursos especificas de 

filcsofia. 

Por lo anterior, la enseñanza de la filosofia, desde 

nuestra propuesta, tiene como elemento necesario la 

secuencia de contenidos, sobre todo porque éstos serán 

abordados con el afán de construir una actitud filosófica en 

los sujetos. Por lo cual es imprescindible que haya 

secuencia entre los cursos de filosofia. Este aspecto no es 

problemático en el c.c.H. ya que en esta institución el 

profesor que atiende un grupo de filosofía I, Sª semestre, 

continua con él hasta el curso de filosofia rr en 6ª 

semestre. Situación que no se da en el e.a. Para empezar el 

profesor que atiende el grupo que inicia su aprendizaje de 

la filosofía, en el curso de filosofia I, 5ª semestre, no 

atiende a este mismo grupo en el curso de filosofía II, 6 11 

semestre. Además, no hay secuencia temática entre los 

contenidos de los programas de ambos cursos. Eso causa una 

fuerte -ruptura entre un curso y otro que no posibilita la 



formación de actitudes filosóficas y mucho menos se tiene un 

adecuado acercamiento a la filosofía. Pues, ésta se muestra 

como fragmentada e inUtil para la formación del estudiante. 

Nuestra propuesta sobro la enseñanza de la filosofia 

implica necesariamente la superación de la problemática 

administrativa-académica que se presenta en el c.B; es 

imprescindible que haya continuidad en el trabajo, en los 

contenidos y en las finalidades que se persiguen con el 

quehacer filosófico, tanto en términos teóricos como en 

formación de actitudes reflexivas y criticas. 

Esta propuesta se fundamenta en una necesidad teórica, 

continuidad temática y formación de actitudes filosóficas, y 

en la integración de los sujetas que intervienen en el 

proceso de enseñanza-aprendizaje de la filosofia. Por ello, 

es importante que se integre el grupo como tal para poder 

abordar en forma exitosa a la filosofia. 

Además, ella responde a los intereses y necesidades de 

la formación integral del sujeto asi como de los objetivos y 

expectativas institucionales de modelos educativos del e.e. 

y del c.c.H. Nuestros planteamientos no entran en 

contradicción ni con los objetivos institucionales ni con 

las necesidades de f orrnación del adolescente como un 

individuo reflexivo, critico y comprometido con el cambio, 

sino, al contrario, fundamenta los objetivos de estas 
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instituciones y permite una adecuada formación de sujetos 

reflexicos, criticas y comprometidos con su sociedad. (70) 

Planteadas estas precisiones procedemos a fundamentar 

la metodologia que proponemos para que los contenidos 

señalados sean trasmitidos. Las actividades de enseñanza-

aprendizaje en los cursos de filosofia estarán fundamentados 

y apoyados por algo que hemos llamado una didáctica de la 

filosofia. 

4.3 Didáctica de la filosofía. 

De manera tradicional el enseñar filosofía ha 

consistido en la memorización y repetición de las ideas 

filosóficas importanteo de lo~grandes· sistemas filosóficos 

que se han dado a lo largo de su desarrollo histórico. En 

raras ocasiones su enseñanza involucra el planteamiento de 

problemas que el estudiante y el docente tie~en en su 

entorno. Esto último implica una serie de actividades que 

consisten en entrar y entender las problemáticas de su 

realidad para después de la reflexión presentar soluciones 

coherentes y factibles. 

Entendida la enseñanza de la filosofia corno un proceso 

de ~jercicio intelectual reflexivo y critico con dimensiones 

prácticas, donde el estudiante a través de herramientas 

teóricas examine las diversas problemáticas en las que está 

70. Para visualizar en forma global los contenidos asi como 
su organización y la trayectoria para su tratamiento, 
remitirse al anexo 28. 
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inmerso y proponga alternativas de solución, la filosofia 

tendrá un sentido y un significado para los sujetos que se 

acercan por primera vez a ella. En este sentido: 

"La filosofia no se enriquece por si misma. 
Depende en su progreso de horizontes de 
comprensión y de una apertura hacia esos 
horizontes que no responde estrictamente a 
problemas teoréticos. La filosofia se 
instala sobre ellos como un intento de 
racionalizar los procesos vividos, de 
encontrar un sentido, el sentido en ultimo 
de la vida" (71) 

La didáctica de la filosofia se fundará en una 

metodologia: :!.a investigación participativa. Esta fue 

elegida como una propuesta teórico-metodológica que 

cuestiona tanto los enfoques tradicionales de la educación 

como la manera de trasmitir conocimientos y formar 

actitudes. Esta propuesta se puede utilizar en la medida en 

q•.le sus principios básicos hacen posible la participación 

efectiva de los sujetos que intervienen en el proceso 

educativo, revalorizando la experiencia y la problemática 

que cada uno plantea; por otro lado, sirve como herramienta 

metodológica para investigar alguna problematica en la que 

el sujeto es parte del objeto de investigación. 

Nosotros utilizaremos la primera perspectiva en la 

medida en que nos interesa vincular la enseñanza de la 

filosofía con la problemática de nuestra realidad a través 

de los problemas que formulemos los sujetos involucrados en 

el proceso· educativo. 

71. ROIG, Arturo A. 11 De la historia de las ideas a la 
filosofia de la liberación 11 • Qg.cit., p. 60 



La investigación participativa propone una alternativa 

para el proceso de enseñanza-aprendizaje, para la 

construcción de conocimientos slgnif icativos y la 

revalorización de los sujetos que intervenimos en el proceso 

educativo. Al decir de Barabtarlo y Theesz: 

"Esta modalidad educativa cuestiona los 
enfoques tradicionales, asi como las 
teorias del desarrollo y la 
modernización y redefine el rol asignado 
al maestro como el "eterno enseñante", 
enfatizando la participación 
comprometida de los sujetos implicados 
en el proceso educativo. Las 
experiencias en educación parten del 
conocimiento de la realidad, de su 
análisis e interpretación para 
posibilitar la toma de una actitud 
critica y de compromiso con la 
modificación de la misma realidad" (72) 

Esta alternativa permite revalorar el sentido y el 

significado de la educación y del ser humano como sujeto y 

no como simple objeto receptor. Brindándonos la opción de 

contribuir a la formación de un hombre más humano que sea 

participe de su propia formación. Y desde una fundamentación 

filosófica donde t:!l sujeto desarrolle una actividad 

reflexiva y critica que le permita construir una existencia 

auténtica donde él sea copartícipe de su propia formación, 

permitiéndole incidir en la transformación de si mismo como 

individuo y de la realidad en que vive. 

72. BARABTARLO, Anita y THEESZ, Margarita "Propuesta 
metodológica para la formación de profesores investigadores 
en América Latina. Ruptura con un modelo dependiente" en 
~ Qg ..lil Educación Superior, Vo. XI, No. 4 (44). 
México, ANUIES, l982p. 59 
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La investigación participativa surge en América Latina 

en las décadas de los 60-70 paralelamente con la teoria de 

la dependencia que trata de comprender la realidad 

latinoamericana a partir de la critica a las teorias 

desarrollistas. 

Las experiencias y resultados de la propuesta educativa 

de Paulo Fraire es un parteaguas en la historia de la 

educación en América Latina y es uno de los sustentos 

teóricos para la construcción de una me todo logia 
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participativa. su propuesta parte de la necesidad de educar 

para concientizar, donde el sujeto a educar es el actor 

principal del acto educativo. Mediante la concientización se 

busca la formación de una consciencia critica que parta de 

las necesidades, intereses y expectativas del educando. Para 

Freire el educando ya no es un objeto, sino el sujeto que 

asume un compromiso consigo mismo para educarse. 

Esta metodología educativa concibe al sujeto como un 

educando-educador, donde las experiencias de cada sujeto son 

relevantes y la base para la construcción de conocimientos 

mediante un proceso dialógico. Negando con ello una relación 

de dominio, verticalidad y dependencia para dar paso a una 

relación democrática, de relaciones horizontales y de 

liberación. 

Por consiguiente, la participación es el elemento 

esencial del proceso educativo. El logro de la 

concientización del sujeto que se está educando radica en su 

participación constante y continua en el proceso educativo. 



Donde no hay participación efectiva no puede haber 

aprendizaje. El énfasis puesto en la participación generó la 

noción de educación participativa y ésta busca: 

"lograr la participación ( ... ) de los 
grupos, de las comunidades en la adopción 
de decisiones en todos los niveles del 
proceso educativo, en particular en la 
determinación de las necesidades, en la 
elaboración de programas de estudio, en la 
ejecución y evaluación y en la 
determinación de actividades educativas" 
(73) 

A partir de la educación participativa se generan otras 

propuestas teórico-metodológicas que a través de la 

participación buscan nuevas posibilidades para mejorar la 

educación en América Latina. En este contexto surge la 

investigación participativa como un proceso de estudio, 

investigación y análisis donde los investigados e 

investigadores son parte del proceso que busca modificar o 

transformar la realidad. 

Porque consideramos que la necesidad de la trasmisión 

de la filosofia está en función del desarrollo de actitudes 

reflexivas y criticas, es indispensable concebir al sujeto 

como un ser que participa en su propia formación. Por ello, 

afirmamos que la metodologia participativa es una 

alternativa idónea para l~ enseñanza de la filosofia en el 

bachillerato. 

La participación de los sujetos en el proceso 

educativo, desde la metodologia participativa, se puede 

hacer desde diferentes expectativas y cumpliendo 

73.- .I!1.i..9.filn., p.61 
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determinadas funciones al interior del aula. Esta 

metodologia tendrá que irse adaptando segan las necesidades 

e intereses del grupo de aprendizaje; no hay reglas que 

forzosamente se tengan cumplir para toda situación de 

aprendizaje, de lo que se trata es de adaptar los elementos 

metodológicos a las situaciones especificas dadas en un 

grupo de aprendizaje. 

La didáctica de la filosofia pasará por diferentes 

etapas de lo más simple a lo más complejo y comprometido. El 

docente de la filosofia juega un papel esencial ya que él 

propiciará las experiencias de aprendizaje, pues tendrá una 

visión más amplia del qué, cómo y para qué enseñar 

filosofía. 
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En una primera etapa, el vinculo entre sujetos y 

contenidos lo propondrá el docente y los alumnos 

participaran en la conformación de contenidos, de 

procedimientos de aprendizaje y de evaluación de éstos. En 

una segunda etapa, cuando el estudiante ha accedido a la 

actividad filosófica y puede utilizar determinadas 

categorias que le permitan la comprensión de su realidad, 

podrá participar en forma decisiva en la detección de 

problemas filosóficos que sean resultado de sus experiencias 

en relación a la problemática que vive con el fin de 

entender, valorar y superar tales problemáticas. Aquí 

docente y alumno están plenamente identificados como sujetos 

en una tarea común: solucionar la problemática planteada en 
forma grupal. 
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De lo anterior se desprende que la didáctica de la 

filosofia pasa por dos momentos esenciales: 1) donde el 

docente es el sujeto que participa en forma directa sobre 

los contenidos y propuestas de aprendizaje y de evaluación, 

y la participación del alumno será en la medida en que 

intervenga en la configuración de contenidos y propuestas de 

aprendizaje y evaluación; y, 2) donde el alumno participa en 

forma franca y clara sobre los problemas que le interesa 

tratar desde los elementos teórico-filosóficos 

proporcionados con el fin de dar una posible solución a 

tales problemas y con ello adquirir un aprendizaje 

significativo. 

Este proceso de enseñanza-aprendizaje debe ser valorado 

en forma continua y constante por los sujetos que 

intervienen en él. con el propósito de detectar si los fines 

planteados se están cumpliendo, es decir, si se está 

formando un sujeto con actitudes reflexivas y criticas que 

le permitan asumir conscientemente un compromiso consigo 

mismo y la realidad en que vive. En forma paralela, este 

proceso nos permite detectar aquellas situaciones 

problemáticas que impidan el avance del conocimiento y de la 

construcción de una actitud reflexiva y critica. Por lo 

tanto, es necesario reflexionar y valorar las activ~dades 

realizadas en el proceso educativo para propiciar la 

reflexión, la critica y la autocritica. 
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4.3.1 sujetos en el proceso de enseñanza-aprendizaje 

La distinción entre el docente y alumno está fundada en 

cuanto a las experiencias y las expectativas que uno y otro 

tienen y en cuanto al rol que desempeñan cada uno de ellos 

en la práctica educativa. Ambos tienen y comparten una 

responsabilidad en este proceso tanto en las actividades de 

investigación como en las de evaluación. Esta 

responsabilidad se presenta por medio de la participación. 

4.3.1.1 Actividades del docente 

Desde la óptica de la investigación participativa se 

trata de construir una propuesta teórico-práctica que aporte 

elementos metodológicos dirigidos a la formación de un nuevo 

tipo de docente: el docente-investigador. Esto es de un 

docente que tenga plena conciencia de la función social que 

está cumpliendo en el proceso educativo, así como del 

compromiso histórico que está adquiriendo con su propia 

actividad. Asi, 

11 la formación de profesores supone un 
proceso que fomenta la capacidad de la 
población docente para analizar su realidad 
y tomar decisiones dentro de las opciones 
posibles, acordes con sus necesidades, para 
ejecutar, juntamente con las instituciones 
donde laboran, acciones que resuelvan 
problemas educativos". (74) 

74. - Ibidem., p. 63 



El docente a partir del proceso de investigación de su 

propia práctica, reconocerá los fundamentos filosóficos, 

pedagógicos, psicológicos, didácticos, sociales y politices 

de su actividad para construir y ejecutar alternativas que 

logren una transformación cualitativa del proceso de 

enseñanza-aprendizaje. Debe considerarse que estas 

propuestas están condicionadas por normas y politicas 

institucionales, y una politica educativa nacional. 
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Para que el docente contribuya a elevar la calidad del 

proceso de enseñanza-aprendizaje debe ser un observador y un 

planificador de su propia práctica educativa institucional. 

Para que pueda lograrlo necesita ser capaz de realizar una 

revisión critica de los métodos, contenidos '}º formas de 

evaluación de tal proceso y a partir de esta última proponga 

lineamientos para planificar los procedimientos de la misma. 

Una de las alternativas de formación de docentes 

investigadores es la investigación participativa, ya que en 

ella él es su propio objeto de investigación. De tal manera, 

la enseñanza y el aprendizaje creativos supone una actividad 

de investigación constante y la investigación participativa 

contribuye a esto. 

Las tareas del docente-investigador son: 

- Motivar el aprendizaje. Se logra un verdadero aprendizaje 

cuando el alumno se enfrenta activamente a la materia de 

enseñanza y cuando trabaja por si mismo. 

- Buscar métodos e instrumentos de enseñanza adecuados. Las 

métodos y medidas organizativas del docente deben orientarse 
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a colocar al alumno en una verdadera situación de 

aprendizaje. 

- Promover la participación activa y consciente de los 

sujetos en el proceso educativo. En esta perspectiva el 

docente es un agente concientizador, capacitador y 

organizador capaz de promover el espíritu critico del alumno 

y de si mismo. 

Diseñar procedimientos de evaluación. Mediante la 

evaluación constante del proceso educativo se podrán medir y 

valorar los conocimientos adquiridos asi como los 

procedimientos empleados en el proceso de enseñanza-

aprendizaje con el fin de detectar aciertos y errores para 

mejorar la práctica educativa. 

En esta perspectiva, el docente de la filosofía deberá 

ser un sujeto investigador, que maneje la argumentación como 

conocimiento esencial para la formación de los sujetos. Al 

decir de Laura Benitez: 

ºAprender a argumentar o a investigar no 
son conocimientos superfluos para quien 
pretende ser docente en filosofía. Bien 
sabemos que estas tareas son constitutivas 
del quehacer filosófico de cualquier nivel. 
Un docente en filosofía debe ser capaz de 
orientar las posibilidades reflexivas y de 
investigación de sus alumnos". (75) 

La relación pedagógica se logra mediante el diálogo 

entre los sujetos que participan en el proceso de enseñanza

aprendizaje, el cual es apoyado por una serie de actividades.. 

75. BENITEZ, Laura. 11 El problema de las materias 
propedéuticas en la enseñanza actual de la filosofia 11 en 
VALDIVIA, Lourdes y VILLANUEVA, Enrique (compiladores). QR. 
~., p. 229 



didácticas las cuales tienen su fundamento en los criterios 

de la metodologia participativa y del aprendizaje grupal. 

4.3.l.2 Actividades del alumno 
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Las actividades de los alumnos y del docente están 

dadas dentro del aprendizaje grupal, el cual implica 

trabajar en forma cooperativa en la bUsqueda de información 

y en el descubrimiento de nuevos conocimientos, asi como 

pensar conjuntamente en los problemas de lo aprendido y 

organizarse para planear aprendizajes más allá del aula en 

un verdadero trabajo de equipo. Mediante la educación 

participativa los alumnos aprenden y reflexionan sobre su 

propio proceso de aprendizaje (aprender a aprender) . AQui 

las nuevas situaciones se integran a las ya conocidas 

involucrando a la totalidad del grupo tanto en los aspectos 

cognoscitivos corno en los afectivos y sociales. 

Mediante el aprendizaje grupal se construye el 

conocimiento, enfrentándose a situaciones-problemas, 

definiendo conceptos y categorías, analizando elementos 

involucrados, proponiendo alternativas de solución y 

evaluando resultados. 

Por consiguiente, el aprendizaje grupal es un proceso 

de transformación mutua que implica un proceso de 

comunicación constante y permanente entre los sujetos que 

intervienen en el trabajo grupal. 
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4.4 interrelación sujetos y contenidos 

Para que se dé un aprendizaje significativo deben estar 

interrelacionados los sujetos que intervienen en el proceso 

educativo y, además, debe haber un significado de los 

contenidos para estos sujetos en relación a su actividad 

cotidiana. 

4.4.1 Proceso de enseñanza-aprendizaje 

El proceso de enseñanza-aprendizaje implica: 

1. aceptar que el sujeto tiene conocimientos previos que son 

necesarios y útiles para el proceso educativo y mediante 

éste podrá reconstruir y reelaborar nuevas ideas, 

2. la práctica y la participación comprometida y responsable 

de los sujetos como elementos primordiales del proceso, y 

3. el aprendizaje como un proceso de enfrentamiento activo 

del alumno, a) con una problemática cognoscitiva que 

resuelva necesidades intelectuales, y b) con una 

problemática social que tratará de resolver a partir de 

estos conocimientos. 

Así, el objetivo de la enseñanza estriba en ayudar a 

los alumnos a comprender el significado de la nueva 

información presentada en forma tal que pueda combinar el 

nuevo material con lo que ya tiene adquirido, generando 

procesos de asimilación donde los alumnos sean los 

principales protagonistas del aprendizaje. 
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Un proceso de enseñanza-aprendizaje sustentado en lo 

que el alumno posee, su concepción del mundo, y que 

respete su forma de adquirir los conocimientos, implica la 

creación de espacios de reflexión en los cuales el 

adolescente exprese su pensamiento y lo confronte con sus 

compañeros y con su maestro. 

Por medio del trabajo grupal se 

filosóficos con el fin de ir 

abordarán contenidos 

adquiriendo nuevos 

conocimientos que superen las conceptualizaciones sobre el 

mundo que ya se manejan, fundamentándolas desde una 

perspectiva teórica apoyadas con una actitud reflexiva y 

critica. A partir de estos elementos teóricos los sujetos 

podrán aplicar estos conocimientos en la detección y 

solución de problemáticas que se le presentan en su vida 

cotidiana. Con ello estarán en la posibilidad de arribar a 

nuevos conocimientos cada vez -mas elaborados y de mayor 

significado para su formación personal. 

Por ello, es necesario redefinir las actividades de los 

sujetos en el proceso educativo, los principios a partir de 

los cuales se redefinen estas actividades son: 

l. eliminación de las jera~quias docentes preestablecidas, 

2. la relación docente-alumno es una tarea comtln de co

gestión, superando las prácticas paternalistas del docente y 

la actitud pasiva y receptora del alumno, 

3. redefinición de roles: el del docente como orientador y 

coordinador, el del alumno como base creativa del mismo 

proceso 
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4. superación de las relaciones competitivas entre los 

alumnos por el criterio de una producción conjunta grupal, 

5. determinación de formas de evaluación conjunta docente-

alumno en relación con la producción del conocimiento y 

6. el control y decisión sobre la marcha del proceso 

didáctico-pedagógico por sus protagonistas bajo las formas 

orqanizadas que ellos mismos determinaron. 

4.4.2 El aula 

Las aulas son el ámbito del proceso educativo y donde 

está implicita la comunidad educativa. Para mejorar la 

calidad de la educación es necesario, entre otras medidas, 

transformar cualitativamente ese espacio para ello es 

necesario: 

crear las condiciones que permitan la producción de 

conocimientos significativos con el sustento del respeto a 

la creatividad y necesidades de los sujetos del grupo, 

- transformar el espacio escolar en un espacio agradable que 

permita la comunicación y movimiento de los sujetos que 

intervienen en el proceso educativo, donde no haya 

jerarquias ni dominios determinados por la misma 

distribución del mobiliario. En el aula todos los sujetos 

desempeñan determinadas funciones según las necesidades y 

problemas que el grupo haya generado. 

El aula, por consiguiente, es el laboratorio en donde. 

se pueden utilizar teorías, producir reflexiones y criticas 



sobre la realidad. Es el espacio donde pueden darse una 

serie de interrogantes, que el alumno y el docente quieren 

entender y solucionar y que están determinadas por 

condiciones sociales que los hacen dudar, preguntar y 

responder. Todo ello, trae como resultado un aprendizaje. 
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Por tanto, es válido todo recurso didá.ctico utilizado 

con el fin de buscar la congruencia entre los contenidos que 

se construyen y las necesidades de los sujetos, rescatando y 

resaltando la creatividad tanto del docente como del alumno. 

De esta manera, la actividad educativa se convierte en un 

proceso de autoconstrucción de conocimientos que requiere de 

determinadas condiciones favorables y de apoyos concretos y 

especificase 

Asi, la transformación del salón de clases en un 

espacio áulico, como taller-laboratorio donde se dinamicen 

las actividades de aprendizaje, permite que los sujetos 

aprendan a aprender, a ser y a hacer con base en una 

metodologia participativa fundamentada en la acción y en el 

manejo de materiales adecuados, que respondan a las 

necesidades del proceso educativo. 



CONCLUSIONES 

A lo largo de la 

teóricos y prácticos 

investigación obtuvimos elementos 

que permitierón establecer como 

verdadera la hipótesis de trabajo. 

La enseñanza de la filosofia a nivel medio superior 

contribuye a la formación de un individuo reflexivo y 

critico, el cual asumirá conscientemente su papel como parte 

integrante de una sociedad cambiante y llena de 

posibilidades de desarrollo como lo es la sociedad mexicana 

de fines del siglo XX. 
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La filosofia corno actividad reflexiva y critica permite 

la gestación de individuos conscientes y responsables ante 

si mismos y la realidad que les rodea. Estas actitudes, sin 

embargo, tratan de incidir en los cambios que el medio 

social del alumno requiera y que la filosofia puede impulsar 

a delimitar los pasos que deban darse para buscarlos o 

propiciarlos. 

Desde nuestra posición filosófica, enseñar a filosofar 

-enseñar a asumir actitudes filosóficas, es decir, actitudes 

de reflexión y critica- no sólo debe permitirle al alumno 

integrar una cosmovisión y reconocer con precisión cuáles 

son los elementos que la integran, sino contribuir a que el 

estudiante asuma una posición critica ante si mismo y la 

sociedad en la que vive con vistas a cambiar el estado de 

cosas que requiere corno solución a las problemáticas que en 

ella se presentan. De esta manera, la filosofia no es sólo 
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interpretación del mundo, sino un instrumento teórico capaz 

de contribuir en su transformación. 

La enseñanza de la filosofía en el nivel medio superior 

es imprescindible por su caracter formativo, por propiciar 

actitudes reflexivas y criticas que hacen del hombre un ser 

más humano. En un mundo cada vez más deshumanizado -el 

despliegue de la informática, por ejemplo- y la mecanización 

en todos los ámbitos de la vida del hombre, se desvaloriza 

la esencia humana: el pensar. Asi, la importancia de enseñar 

a filosofar radica en la necesidad de recuperar nuestra 

humanidad, nuestra razón como acto reflexivo que nos permita 

encontrar el sentido de lo qué hace el hombre en su mundo. 

La filosofía ha sido definida de diversas maneras de 

acuerdo al tiempo histórico y al espacio geográfico-politice 

en que se gesta, ante ello deducimos que no existe una 

filosofia, sino varias. Durante nuestra investigación hemos 

asumido la concepción de la filosofía como una práctica 

intelectual que se ha desarrollado en función a las 

necesidades histórico-sociales de las diferentes épocas de 

la historia de la humanidad. Se ha enfatizado su función 

social como producto de las necesidades especificas a partir 

de las cuales fue producida como tal filosofía. 

El considerar de esta manera a la filosofía nos lleva a 

priorizar 

propicia 

su función social corno práctica 

actitudes filosóficas -reflexión y 

humana que 

critica- en 

relación a su carácter teórico-especulativo que ha conducido 

a su memorización y repetición corno sistema cerrado. Si 



bien, reconocemos la importancia del carácter teórico de la 

filosofia, igualmente sostenemos que éste no sólo debe estar 

vinculado con una actividad especulativa, sino además debe 

estar relacionado con una actividad práctica, sobre todo en 

su transmisión en los centros educativos. 
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Cada una de las nociones sobre la filosofía ha 

destacado alguna de sus cualidades, tareas o funciones 

sociales. Nosotras asumimos una de las tareas de la 

filosofía corno actitud reflexiva y critica: su carácter 

formativo del ser humano. Pero pa~a que la filosofía cumpla 

su propósito debe comprometerse con el espacio y el tiempo 

en el que surge. La filosofía denominada de la liberación 

latinoamericana posibilita el logro de este compromiso 

filosófico en la ·medida en que surge como actividad 

filosófica situada en América Latina y asumiendo un 

compromiso por su integración y liberación. A lo largo del 

trabajo se retomarán algunos de los planteamientos teóricos 

de esta postura filosófica, por ello no discutimos su 

estatuto filosófico -cuestión sumamente interesante e 

importante- porque que su tratamiento rebasa ria las 

pretensiones de esta investigación. Asi, entendemos por 

filosofía de la liberación latinoamericana a aquella que ha 

sido el resultado de pensar con la propia cabeza, la propia 

realidad, corno el intento de producir una filosofia 

auténtica que responda a las necesidades especificas de 

nuestra región geográfica. Esta ha generado una serie de. 

categorias que dan razón de los problemas y necesidades 
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tanto teóricas como prácticas de América Latina. En la 

actualidad existe un debate importante sobre la originalidad 

y universalidad de esta filosofia, sin embargo, nosotros, 

por cuestiones de interes temáticos no profundizamos sobre 

este aspecto, lo que si hacemos, por consiguiente, es 

retomar las categorías que nos servirán de hilo conductor 

para analizar criticamente nuestro entorno. Esas categorias 

que utilizamos son: dependencia, dominación, liberación, 

independencia, integración y conciencia. 

Utilizamos una metodologia especifica corno medio 

alternativo para instrumentar una estrategia didáctica para 

aprender a filosofar: la investigación participativa. 

Considerada como una metodologia alternativa a las prácticas 

educativas tradicionales ya que mediante ella se le da voz y 

voto a los sujetos que intervienen en el proceso educativo y 

en donde la experiencia y necesidades de los sujetas son 

consideradas significativas en el proceso de enseñanza

aprendizaj e; por ello, la participación es el elemento 

esecial y prioritario durante el proceso en el cual ellos 

participan de su propia formación. 

Por consiguiente, a través de 

metodologia participativa estamos 

la utilización de la 

en posibilidad de 

devolverle a la práctica educativa su carácter humano. Dicha 

práctica educativa en las últimas décadas sea ha cosificado, 

pues se ha eliminado su carácter formador de individuos y 

únicamente se la ha presentando como una actividad que da 

información propiciando actitudes de memorización y 
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repetición de conocimientos, castrando la actividad 

intelectual de los sujetos y eliminando su capacidad de 

producción de conocimiento. Reafirmamos el carácter 

esencialmente humano de la educación como un proceso de 

formación del ser humano como un ser que tiende al 

equilibrio y posibilidad de buscar alternativas que 

solucionen las problematicas que se le presentan en forma 

individual y colectiva. 

Por tanto, nuestro trabajo se fundamenta en algunos 

elementos de la tilosofia de la liberación latinoamericana y 

en la metodologia participativa. Ambos interrelacionados en 

un compromiso común: la liberación de América Latina. 

Ademas, contribuye a estimular la participación del sujeto 

educado y educador en el planteamiento de objetivos de 

aprendizaje y en el logro de ellos. Por su caracter 

autogestionario la metodologia participativa estimula la 

participación del sujeto en su propio proceso de aprendizaje 

y ayuda a la formación-de individuos reflexivos y eriticos. 

Tanto la f ilosof ia latinoamericana como la metodologia 

participativa se han propuesto contribuir a la gestación de 

un individuo, el cual se identifique plenamente con su 

situación socio-histórica a partir de sus actitudes como ser 

humano: como un individuo reflexivo, critico y gestante de 

las transformaciones sociales necesarias en América Latina. 

Desde la filosofia latinoamericana y la investigación 

"articipativa hemos elaborado nuestra propuesta sobre la 

enseñanza de la filosofia en el bachillerato. Tomamos como 
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eje temático la vinculación filosofia-realidad y como 

elemento indispensable el cambio de actitud en torno a la 

transmisión de la filosofía, haciendo énfasis en la 

necesidad de fomentar una actitud filosófica en el maestro y 

en el alumno. 

De lo que se trata es lograr una actitud de reflexión y 

critica de lo real, concibiendo a la enseftanza de la 

filosof1a como une actividad teórica, de carácter 

problematizador, que contribuye en la construcción de 

interpretaciones fundamentadas y sistematizadas de nuestra 

realidad que generen un conocimiento sólido y que permita 

entender, valorar, criticar y proponer alternativas de 

comprensión de la realidad. 

Mediante la enseñanza de la filosofía estamos 

promoviendo la necesidad de reflexionar y de realizar un 

análisis critico, superando las posiciones inmediatistas, 

acríticas y sin fundamentación sólida que se han presentado 

en la enseñanza de la filosofia: para ello mostramos la 

necesidad de asumir una actitud ante el mundo plenamente 

consciente. 

Por lo anterior, reafirmamos nuestro compromiso con la 

filosofia y con su enseñanza. En el sentido de incentivar la 

búsqueda de alternativas para su enseñanza y contribuir en 

la formación de s'.ljetos más reflexivos y criticospara las 

necesidades reales de nuestra circunstancia. 



En todo trabajo de investigación siempre quedan 

cuestiones pendientes por investigar o profundizar y hacia 

allá apuntan nuestras conclusiones. 

Nuestra propuesta sobre qué y cómo enseñar filosofia 

implica n~cesarinrnente un cambio de actitud ante la 

filosofía. Pues, consideramos que la filosofía no se enseña, 

lo que se enseña es a filosofar, esto es, a asumir una 

actitud constante de reflexión critica y prepositiva ante 

nuestra realidad. Por tanto, no se trata de memorizar y 

reproducir sistemas filosóficos, sino tomar de ellos los 

elementos que permitan construir y crear formas de reflexión 

significativas para los sujetos que intervienen en el 

proceso de enseñanza-aprendizaje. De lo que se desprende la 

participación efectiva de estudiantes, profesores y 

directivos como la base de la didáctica de la filosofia. 
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La propuesta de los contenidos filosóficos fue 

elaborada a partir del eje conceptual hombre-conocimiento

mundo. Estas categorias nos pertimirán acercarnos a la 

problemática en la que estamos inmersos y que por ellas. 

podremos buscar, en forma ordenada y fundamentada, 

alternativas que solucionen los problemas que la realidad en 

que vivimos nos plantea. 

Para la factibilidad de esta propuesta se tiene que 

contar con: a) • condiciones idóneas de trabajo -- horas 

liberadas para actualización, investigación y preparación de 

clases--, b). mejores salarios, prestaciones e incentivos' 

para la base docente,. c). menos grupos a los que se tenga 



que atender, asi como grupos reducidos en cuanto a numero de 

alumnos --no más de treinta--, d). en el caso del e.a. es 

imprescindible que haya continuidad en los contenidos 

pro9ramáticos, asi como en el trabajo ante grupo, que el 

profesor que atiende a un grupo de 5° semestre de filosofia 

lo siga en 6 11 semestre, e). participación efectiva de los 

alumnos y profesores en el diseño y ejecución de los 

programas, f). que los recursos materiales, bibliográficos y 

hemerográficos, estén actualizados y al alcance de los 

alumnos y profesores. 
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Nuestro trabajo llena un espacio en la reflexión dentro 

del ámbito educativo. Varios son los trabajos de 

investigación realizados por los propios docentes o por los 

investigadores de la educación provenientes de los distintos 

campos de las ciencias sociales. Abundan los relativos a la 

educación básica y apenas se inician los de la educación 

secundaria. Sin embargo, pocos son los que se refieren al 

bachillerato. 

A dos décadas de innovaciones en la educación media 

superior, tanto en la creación de instituciones como en el 

cambio de planes de estudios, existen los elementos teóricos 

y empíricos para comenzar a evaluar y valorar lo que se ha 

hecho y no en el nivel medio superior de la educación 

nacional. 

Las instituciones educativas investigadas --e.e. y 

c.c.H.-- surgieron en los 70 para satisfacer la demanda de 

educación media superior y que aün siguen satisfaciendo las 



expectativas de educación para miles de mexicanos. El 

Colegio de Bachilleres ha sido apoyado abiertame'nte desde su 

fundación por el gobierno mexicano, pues responden a los 

intereses y expectivas de la politica educativa en turno. En 

cambio, el Colegio de ciencias y Humanidades no ha contado 

con apoyo debido a razones de carácter político y sólo 

cuenta con un apoyo insuficiente de parte de las autoridades 

de nuestra máxima casa de estudio. 
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En este contexto, el trabajo presentado inicia una 

investigación educativa --realizada por los propios docentes 

del bachillerato-- en la enseñanza de una disciplina que 

algunos consideran innecesaria: la filosofia. Sólo conocemos 

un trabajo relativo a la enseñanza de la filosofia realizado 

en la Universidad Autónoma de Guadalajara publicado por la 

misma universidad y otros realizados como tesis en la UNAM. 

La mayoria de estos trabajos se centran sobre la enseñanza 

de la filosofia a nivel superior, por lo que se carece de 

investigaciones sobre la enseñanza de esta disciplina dentro 

de la educación med:i.a superior. 

Por lo anterior, nuestro trabajo es pionero en este 

campo de investigación. Todo trabajo de este carácter 

permite motivar otras investigacicnes que profundicen o 

precisen las ideas y apreciaciones contenidas en él. Si bien 

el producto de la investigación llena nuestras expectativas 

de reflexión hasta el momento, consideramos que puede ser 

perfectible esta propuesta en futuros trabiijos a nivel de' 



posgrado y a través del diálogo constante y continuo entre 

los docentes e investigadores de la filosofia. 
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Este trabajo es de gran utilidad en nuestra formación, 

pues nos ha provocado reflexionar en torno a nuestro 

ejercicio docente, el cual nos ha dejado múltiples y 

viariadas experiencias, que muestran la necesidad de 

repensar, desde la filosofía, el papel que desempeñamos como 

docentes y humanos que contribuyen en la formación o 

deformación de humanos. Hemos tomado plena conciencia de la 

importancia de nuestro quehacer en el proceso educativo asi 

como de la imperiosa necesidad de modificar procedimientos 

de enseñanza para fomentar una actitud realmente filosófica: 

reflexiva y critica. 

Tenemos plena conciencia de la riqueza de material 

informativo que hay acerca de la enseñanza de la filosofia y 

mucho de él no fue posible consultar, sin embargo, en este 

acercamiento hemos logrado fundamentar nuestra propuesta 

sobre la necesidad e importancia de la enseñanza de la 

filosofia en el bachillerato, asi como el qué y cómo 

enseñar. 

Por otro lado, en el terreno cotidiano las limi tantes 

se dan tanto a nivel personal como institucional. En este 

último nuestra incidencia es mimima en la determinación de 

la organización de contenidos y de los lineamientos para la 

transmisión de la filosofia, pues sólo participamos de la 

práctica educativa desarrollada en nuestras aulas -muchas 

ocasiones es nulo el apoyo institucional necesario para 



desarrollar nuestra actividad en forina satisfactoria. En el 

mejor de los casos se hace necesario el intercambio de 

experiencias con otros docentes de la filosofía, 

esfuerzos para realizar nuestras actividades 

conjuntar 

en forma 

colegiada y con posibilidades de mayor éxito. Por lo que 

respecta al aspecto personal, las limitaciones son teóricas. 

Esta investigación nos ha revelado en qué teorias y 

categorias debemos profundizar para enriquecer nuestra 

posición. 

A pesar de las anteriores mea culpa sostenemos que 

nuestro compromiso ante la educación, los alumnos y la 

enseñanza de la filosofía se consolida en la medida en que 

reflexionemos sobre nuestra actividad como promotores de 

cambio. 
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Al.IJKMOS Y PLANTELES EH DIVIRSAS EN'TIDADU ~RU 
COK BL 9'0DELO ~ICO D&L COLBQIO IS ....._ 
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GUllRaUD ll,67<! ., 177 .(; 207 

HIDAt.QO 1,610 74 ( .,. 
IUCHOA.Cla 1,067 3' 5U ¡g. 
MO'R'ELOB 2,540 lSO •• 
OAXACA ll,918 20 316 210 

PUEBLA 11, 711 23 ... ... 
QVERETi\RO 4,611) 17 226 119 
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SONORA ll,806 32 874 298 
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T o T A L 191,471 520 11,506 4,895 

rUENTE: DIRECC!ON DE l\NALISIS '{ SISTEMAS DE IHFORMACIOH. 
SECRE1'AKIA DE t.:OUCACION PUBLICA 
INICIO DE CURSOS 1991-1992 
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msTRtlRJ:lIOI DB LOS PLAliTU.ES DEL e.ª· y DEL cea 
Btl U ZOll llE'l'l!Or<JLITJJIA 

5 s.t•lit. 
II llauoalpaa 

PWTiLli3 c.:a. (!ldllerH ar'bis-•) 
PUITáU:J e.e.a. (l\1aerH roaanom) 

ANEXO 5 

19 libatepeo 

12 ll•r.ahualooyotl 
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CR:J.CITGIW'.A :13 Ll DIP.IDCIO:t IG Ll t.":llDlD 
AC.l.D:::.:rcJ. n;;r. CICLO ns !!.l.CHII.LmJ'ro 

sw . .tl.JX. 
DIRB!OIOH 

smru:r.rnu 
omirur. 

JEFATURA DE 
DKP.tR. 

(!I) 

J&FA'l\JlU. 
Do 

DEFART. 

(5) 

JEFA'l'UR.t DE 
CONTROL 

(3) 

JEFA'IVRJ. 

•• Ief.AR. 

(3) 



AllEXO 7 
!J!![CACIOI l!iSICA 

COORllIQCIO• DI!. Lateral de Iuurgentem Sur :¡ 
COLllJIO Jm CIE30li9 T Oirou1 te l9••lar {a ua lad• del 
llTJIWIID.1.DE3 Centro MU.loo de C.U.), P.A. 

hl. 548-83-70 

mRlillOIOI m: LA UBID.l.D Av. Universidad I 3000 1 Otioinu 
ACAllE>!ICA DEL CICI.0 DI &dain1atrat1TU J'e. 2, 29. pi•• 
:e&cBILLE!!A'l"O hl. 5411-<19-73 

mRlillCIO• lJS LA tllttDUI Lateral de Iuurgentea Sur 7 
ACADlllICA Jm l.OS CICLal Ciroui to -o~ (a un lad• Cal 
FllOJ'mIOIAL Y DI POOORADO Centro M4dioo da O.U.) 1 P.B. 

hl. 548-11-58 

MlQIQBQl qpww. DI Ll QOO'lUIIJAcI91 DIL Q,C;B. 

CO!WlIOS TiCilCA m:L 
CO!IS&TO llllL COLJllIO 

tlllIDUI 
ADIIllISTRATIVA 

JD'A'l'Ul!A lll DllPARTAllEll'l'O m: 
llllSTliJUS 
•IDOBIU.OICll Y IlIAlmll>TICO 
•ES'lUDICS Y PROTmTCIJ 
.SmtJillIEliTO Y E'l.1Lll.llJI09 
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·~NEXO 9 

DEPARTA\1ENTO DE DIFUSION CUL -uRAL 

Ofr~c:e tallare~ artist!c~s ~ar~: Desarrollar de manera 
gradual y sistemética la ~ensibilidad humar,!stica de las 
capa=idad~s ~~1 aluMno, sea cual fu~re el ~rea •1oc:ac::onal 
que eli;a a fin =e inc1d1r critica y oroouct1varnente 
nuest~a -e•l1dad social. 

DEPPP.TAHEt~T·'J r:E FDUCP~?!ON Fl·;rcA ,. PECP.EA'.:ION 

Pe:--si~1..:e: Desarrolla.r l~s potencialidades biofisu:as del 
joven, a tra~es de actividades ?S1comotr1ces, cei mismc modo 
prap1c:ia A.a util1<lad d.?l tiemoo iibre vinculando ·su 
libertad, . e=-pontane1dad J creatividad, con la 
responsabilidad social del medio. 

IDIOMAS 

Ingles: expresar en español, oralmente y por escrito, las 
ideas contenidas en un texto en ingles a nivel bachillerato. 

Frances: e::pr-2sar en español, oralmente y por escrito, las 
ideas contenidas en un texto sencillo escrito en trances 
tlibr:JS 1 tentos, revistas, periódicos) 

=·~,~~~~: oue e! Ci~lo je Bachillerato sea termin3l, 
capac1t~njo a los alumnos para incorporarse al trabaJo 
pro¿uct!v~; for~ar tecnicos auxiltares a nivel 03Chillerato 
en las 1lve~saR ~reas ~e la procJcc16~ de bienes y 
servicios. 



Opclanee Técnk:•• q..,. -
lmperc•n en· el Colegia 

l. Administración de RecUUiOJi.. 
Uuauu05 

z. An41isis CUnicos 

!. Banco <!e Sang1e 

4. Biblioleaiia&la 

S. Ciencias de la Atmósfera 
en las Zspecialida<A. d. ªl Metecnologfa Aeroniuti°' 
b Clir.iatologJa 
e Hid1ometcorologta 

6. Crédito '/ CobrUJ&U 

7.; Electronecubrlmientos 

8. Instalaciones Eléctricas 9n 
Casas y edificios 

9. Laboratorio Qulmico 

10. Computación 

U. Sistemas para el manejo de la 
Información Documental 

1 plen••••• 
1 Azc.i;>ot:.i1col Mduc.J.lpan IOrtente 1 Sur 1 Valle.lo 

·-

o Se Imparte en e.o pl111n:el. - No se impano en eBll planteL 

El Plan de E•tudios concilia, al mismo tiempo, un aspecto propedfutico con otro termbW. 

Pc:ir una par.te, 1e orienta a formar estudlam• capace11 de reallaar coa laj10 mtwiios en el 
nivel inmediato de Llcenchnura, y por otra, ae proporcionan aalidu lateral• a aquellas pe!. 
sona; que no puedan ~ no desften t'ontinuar IU5 estwiios, pr0p0rclonjadole1 educaci6n mu -
para su desempeño en el campo de uabajo a trR"'és de IP denominada Opcio~ Técnicu, 

que a panir drl tercer !!:emesue permiten al estudiante reautar o irreaufar, obtener un:i ca 
l
1
itc:nac1on en un 1rca de tra..b.Ljc t""SpccUica. pudióndola cutsar en cualquier plantel de lil -.: 

l!nidad Ac11rlémica dP.I Bachillerato. · 

d 
1 
1 
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A.1EXO 13 

PLAN DE ESTUr.!OS DEL COLEGIO DE BACHILLi:RES 

FORMACl0'1 PROPEDEUTiCA 

r NUCLEO OASICO U OBLIGATORIO 1 
; .-=-:~ 1 ···'"" 1 · ~::.:~ 1 ,:::::. -r :.: . 1 
1 •.. • ..... .,, i · .. ¡ .•. ¡ ... ¡ .. - - ~;f·· :·-1 ...•.. ,. •::;i·-4~·1 -~·:;:-·k: ... ¡ .. : ....... [";!-·! .. I ;,:.¡ 

. 7--=.~~.: ¡ :': ·:~~---<-.:·· ~~::~~ i:f~':·~- ·~---~~~-¡ ____ ;· t 

r---::-: · 1 .: -.: •• •• 1 • I • ... ! ~;: . :::. · '.::'-""~-=;~.: 1 • 1 · ·· 1 ·····co·.·' • ··' .: • •. : .. 
• • t - :·.. 1 • I • • .. 1 : :·~. 1 ... ¡ ···••· •• 1 

. .. ! .... .LLl..i __ . _LL 
• 1 

~~-kl ~~~~...l..~~~~...J.;;;i__...;:;;;;.......L...!...lo..i......;;;;:.:.;..._;_~ 

::.-.=::-: .. "" ... ""í:'!.:::.. .... ";:,::.."".:::::.".':-.:.:::;~-; ;,:.:...:·;· .,_ ..... ..._ ....... _ .. _ .. _ ......... ~. ·-.. - .. ··-~M•-
~---~--
1 :::: .::· ,: .': '.~;":~:~:::.::: •. :"". 

1 
...... _ .............. -·-·· ............... ............................... 

l_::__::·. 

~~~::-:::.-.;-. 

--.. -· .. --
~ ..... ::::--...:.::::.:.;:-.;:"'---........ --... -



COLEGIO DI CIIWC t A S HUMANtDAOES 

UHIDAD ACAD~KICA D!L e 1 e L o DE fiACHILLERA70 

P LA 11 o & ESTUDIOS 

RIH!:il SEMESTRE : ... SECUNDO S,?lreStu : Ba • TEllCD. S!HZSTU ' .. CUARTO seu:sTRE: ... QUl:-.!O Sf!iESTRE: Hs. 50:.TO se:ESlRt-;- ·-K~ 
1 

1 la. OPCION ( A p;c•oGERl!~A SfRJE ) 4 _ _:_¡ 
~TU{ATICAS l 4 KAT!lt\TICAS ll 4 llAT!KATIW 111 4 1 llAW'.ATICAS IV 4 MU":wr.TICAS V--4 .. 1 !1ATE.'1ATICAS \'l 

LOGICA I ¡ LOGICA ti 

1 
tSTADISTlCA l ESTADISTICA Il 

FtSICA I s QUIMICA 1 s llOLOCIA 1 s' 2.a. OPCION ( A tSC'XER USA SERIE ) -~ 
KETODO E.Xl'ERI- s FlSICA 11 5 1 FISICA 111 5 
MENTAL: FISICA. QlílHICA 11 1 QUIMICA 111 
QUIMICA Y BI~ BIOLOGIA Il BIOLOGIA III i 
LOGIA L-.. - 3 HISTOIIA DE K!:XICO 3 HISTORIA DE 3 ]a. OPCIOl'i ( A ESLOGF.R t:KA SERIE ) 

, AL, MODERNA l HUICO 11 TtORIA DE U. 3 gi~1~C~NOC1- J ¡ ~ii~I~C~~OCI- J .1 CO!fTCil'ORAHEA HISTORIA 

~~~s¡o DEL HOM- ! ;~-;~ DEL HO~ 
FILOSOFIA l 1 FILOSOFIA 11 . 

4a. OPCION ( A ESCOGER noc; <:;[RI[S) 

TALLER DE :tf.DAC- 3 ECONOMIA I 3 ECO?ill!'!IA 11 3 

i 
!rAU.ER DE REDAC- 3 TALLEB. DE R.EDAC- 3 tAUEll DE RE- 3 CION E INVESTIGA ClESCIAS POLITI- CIENCIAS POLITI-
!;:ION I CION 11: DACCIOI 1 IH- ClOS oocm'.!Ntil- LAS 'I' SOCIALES I Cl.S Y SOCIALES 11 

V!STICACION 11 PSICOLOGIA I PSICOLOGIA II 
OOC1JKDITAL I DERECHO l DERECHO II ! 

AmlINIS'IRAClON l AD!1INISTRAClON lI 
CEOGR.AFIA l CEOGRAFIA II 
CRitcO I CRitcO II 
LATIN l LATIN II 

(6) (6) 

5.a. OPCION ( A ES·:OGER LTNA SERIE ) 
TALLER DE LECill- 2 CIENCIAS DE !A CUJiClAS DE tA 
RA DE AUTORES lfO SALUD l 2 SAl.IJD II 2 
DERNOS ESPA»Ou:S CIBERNETICA Y CIBERNETICA Y 

IALLER DE LECTURA z TALL!l DE LECTDJ.A. z TALI.!lt. D! L!CtURA z E HISPA.~OAHERI~ Cct!PU'IACION 1 COMPUTACION I 1 

¡DE CUSlCOS UHIVER DE cu.s1cor ESPA- DE AD'TOllES MODER-
NOS. CIENCIA DE U. CIENCIA DE LA 

CClMUHICACIOH I COMlfNICACION II isAIEs - SOLES E HISPA.'i~ ROS Ulftv!RSALES DISERO AMBIEh'TAL I DISESO AMBIENTAL l1 
AH!RICAHOS. TALLER DE EXPRE- ' TAU.ER DE EXPRE-

SIOS GRAFICA l CION CRAFICA ll 

Idioma Extranjero IdiOlllA Extranjero Idioma Extranjero 



O .. BSERVACION RACIONALIZACION APLIC~,~;~-N 1 

DEL HE rno MJSMO DEL CO?'!OC!!t SL~TEMA11C.\."1E.'iTE 

1 
~u.s:: .. ·.i:s1~r 2a. SEMESTRE J.w.SEMESTRE ' ('.: SE~ESTRE f So.SEME'STRE 6o. SEMESTRE 

. ~~ ~f.41f,\14fl!~.45Jl \IATEMA.TICtSUC .'4.4TE.\l.4TJC.UIV 't;lft.//'r..~sr ~'dlf~~rICASV! 

n.;;r .... i l \ll"J\f/C.'1. l BIOLOGI..-?. l 

_;·:s71Hi.l.t \IL\ICOI MEXICOll 
t .\!l'if..5A!. 
•.'•WER~.4 r 
. t•;·n..\1f't1f..~Sf.4 

T.H LE'íl. HE T.\LLf:R VE TALLER DE 
,RfE•.lCLIV.\ 1 11rn . .in:ws 11 REDACCION E 

ISl"E.'tTICACIOS 
DüCl.,\fENT:tL 1 

itLf f.R .r.f T.t/.J.fíl PE T.<LLER DE. 
.ti¡('¡{.;: !fr:~ 1U 11 U:LTliR.-t lll 

Mt. rovo LXf'f.l(J.\J!.~T.-tt. 

1 TfORf..t flE L.1 Hl!'fcJJH.t 

TALLER nt RF!JACCIO.~ E 
,~···r.srrC.4(.1(1,\' DOCL'.\f[,\T.H IJ 

1 T.ILtL'! !lf' ! ECTt.'Jtt It' 

E,TAúlSnC< 1 ESfADISTICA // 
CJDElt'Vt:nCA Y CO.\fPLTACI0.'11 f Cll.'L~SETICA Y COMPt:i:-4.CIO."'t JI 

FtS/CA 11 
QU1"/C< 11 
BIOLOCIA // 
PSICOLOGIA 1 
rIESCIAS DE L.-t SA uro I 

ES1ETICAl 
I:TIC.t y CO!\íJCl~llr:·. ro 
DEL.Hú.\IBHE l 
FILOSOFlA 1 
ECOSO\fl,.t I 
(lfSCJ. IS POUTICA5 Y SOCl;tl.ES I 
D~:tu::t'JIOI 

AD.\11\ISTRACltJ\ 1 
CEOGR:lfl.t 1 

CH.Z::r.01 
LATI.\"/ 
C.lf:SCI .is DF. l." C1.J.\ll'.\'JC.tCJO.\' 1 
T-t LLl.H 111-: zi¡.;,' ~O .·l,\fliff.'."'l'-tf. J 
T.-tl.l.TH. m: ;:.\•'Jtr.'m.' Gh.tl-!t•.1 1 

LlifEGOll 
L:ITl.\' 11 
Cll:..\CI-tS Df. LA CD.\fl'.\'JCACAl IJ 
l'I. LfR fJ[ ClfSf.NU A.\fl:IE.">1.Alll 
f.--11.Lf.lt llf. t:XPRf.SIO\' C.R.-tflC.U 

! 



¡ ~ 
1; 

l 
{ ! 

! l 1 l 
! l I¡ l 

¡!hi 
;E • 

i í 
!J!i 

'~ 
i ~ 

' ' 
1 

1 
1 

l 

~~-
{ ! 

! 
H

 i 
l:n

 

' 
¡~: 

•¡! 
'1 -~ ,_ ,_ 

; 
' . 1 ' ' 

' 
1 

1 
1 

; 
i 

' 

l! 
h 

'i 
ti 

jl. 
¡, 

, . .. 
! 

., 
~
.
:
.
-
-
-.. 



IU.'l'SRI.lS l'OR .llWS 

M.lTEM.&.T!CJ.S 

1l•t•Uiou I, II, III, IV, V 7 VI 

tlgioa 1 y II 

R•taiU:atioa I y II 

Cib911:l.6tioa 

7 Co.p.tt.oidn I. y II 

HISTORIO O SOCIAL 

W.atoria Univor .. 1 Kod•rna y 

ao11t .. pofbea 

fil•toria de Mbioo I y II 

Ttorla d• la historia 

&.Utioa 1 y 11 

Rtioa 1 1 II 

Fi.loaot!'a I y II 

Q)onoafa I 7 ll 

C.?. 1 s. 1 y II 

»trecho I :f II 

Oeognfia I 7 II 

AJIXXDl5 

c. li:Xl'BRIKEUTIL&5 

M:aioa t 1 II y III 

Q.d'aica I 1 II y Ill 

ll19l•sfa 1, II 1 III 

x•tod• uperi•utcl 
Chnoia• d• la Hlud I y II 

PaiooU,g!a I 7 II 

'l'.lLLBRES 

Talhr de redaooidn I y II 

Taller de lectura 1 1 II 1 lll y IV 

Taller da redacoUn 

a inv. documental I 1 II 

Griego I. S II 

LotfaI7U 
Cienoiu da la oo•unioaoidn I t II 

DiHito .. 'bhntal X 7 rI 

'h,ller da XJ:pr .. idn ,gdtioa I 7 11 



Prc-d1.1c.::: 6.n do prngramas 

ASIGNAT "" 

Filasof!a 

Fl.lcsof1a lt 

Plantel !. A:::capot::alc.o 
Flt.;;-:e1 2 ?~aui:::;::.lpan 

Plantel 3 ValleJo 
Plantel 4 Oriente 
F1ilr·:i=al 5 St.>r 

de 

6 

6 

ANEXO 16 

Ti losofh. por plant~l 199(1 

PLANTELES 
~ 3 .¡ .. total 

5 ::; 5 •O 

5 3 



:~l\.EXO 17 

PROGRAMA DE F I LOSOFI A I Y I1" 

El curso dará una caracterización de lP f1losofia tanto 

problemática como histórica. Delimitará la actividad 

filosófica en c:ontraposicián con la rel191ón, el arte, las 

ciencias. EstudiarA las relaciones de la f ilosofia con las 

ideologias y su función social. Expondrá los problemas 

fundamentales de que se ocupa la filosofía. Para ello, 

presentará ·los problemas centrales que se han planteado en 

cada uno de los grandes periodos de la filosofía occidental: 

griego, helenistico-romano, medieval, renacentista, moderno 

y contemporáneo. Tratará de dar al alumno una idea suscinta 

de las ideas directrices de cada uno de esos periodos. 

t.Jota: El si9u'1ente programa f~e aprotJado por el Consejo 

Universitario en enero de 1971 para guiar la actividad 

docente de esta nueva institución educativa dentro. de la 

UNAM. 



ANEXO 18 

OBJETI \/OS DE FI LOSOFIA 

1. Analizar el desarrollo histórico de la ~ilosofia en su 

relación y func~ón social. 

-· Proporciona\· al alumno el instrume:-'\tal metodoló9i:::o que 

le permita analizap la realid~d so~ial. 

3. Explicar la función social de la ideología. Diferenciar 

los elementos superestructurales y su interacción social: 

mito, ~e1igión, politica e ideología. 

4. Explicar qu es la filosofia y su función social en e1 
desarrollo de las formaciones sociales. 

CONTENIDOS TEMATICOS 

I. Introducción a la filosofía 

11. An~lisis del desarrollo histórico de la filosofia 

FUEtJTE: MARTIN:E-Z ORTIZ, Eisa. "Elaboración colectiva del 
programa de filoso-tia" en Primer Foro ~ tl Q..I:.QQ1B:9. gg 
enseñan2a-aprendizaie (Memoria). Vol. 4, Mxico, UNAPt-CCH, 
noviembre de 1qa1, pp 730-731 



T f MAS 

fft.OSOFl4 1Y11 

CONTfN\00 TEMA.neo 

i.- INTROOUCCION A LA FlLOSOFll'. 

ou • .,, .. ,_, .i. F*'--iwer 
1.- Mnic.o. 
2.- R.ligle1:1. 
3.·&iipirica. 
4.-o .. imc.a, 

11,• lA CIENCIA.. 
-~lcaci.3tlyclailficCl(lbn, 

111.· L/L fllOSOftA.. 

1.- c-poc1. ta filolaioo. 
2.- Qui hoe1. 
3.· a.o lohac •• 

N.- fllOSOFIA E IDK>LOGIA. 

1.-C.. ... ic!Oo. 
2.-r-ra1in-I'•· 

V,- FlOSOfV. Y CONOCIMlf/ifO 

1,- r.ibiltcW. C9f'ICICS• 

2 ... m ............ 
VI.• Flt.~fiA- V Mll'ODO CIU-JIFICO. 

: •• rrnt.!aoltica. 
'! ... PmiarlJll'IO hht6'lca, 
3.-So1 ..... i::111es. 

P LA N T EL ES 

o 

~ ' ~· ,.~ X 
X 

X 
X X 

X X X 
X X X 

X X X 

X X X 
X X X 
X X X 

X X 

X ~ 1 ~ 1 I~ X 

1 ~ 1 ~ 

!HEXC19 

T [MAS PLANTELES 

V A N 1 S 10 
1 

VII.· DISTINTOS SENTIDOS DE LA 
flLOSOftA, X X 

1.-Cc.....tit'nciarls,uma. X X 
2.-C.......CO'lupciórodll,,,.,,,6a. X X 
3.- C:- t•orÍad1 laP'a•iS. X X 

VIII.- MATERIALISMO DIALECnco. 

IX.- Fn.OSOF\A CONTEMPOtANU.. 

l.- Oif.,..,,.,, t.nd .. ~as., itl r;c:w>· 

tu1<1híi16';ca.,,... hah.c!>O• 
,...a.1 .... c1..sarra11 ... 

X.- .ANAUSIS flLOSOFICOS DE -
llOBLEMAS CONClEIOS. 

-s.. 

1 ; 1 : 1 ~ 1 

-Val«. 

""'""""· -Poli1ic.a. 
-Rel>gi&n. 
·'-bol. 

1". .,i•• dlcir .,Y.,..,. prof- d•I pl..-1.I trato nt1 •-· 

:PUENTES Compilaci6n de programa• -/" ¡:a.rt•. 
Direooi6n d• la u • .a.c.B.-Sria .Auxiliar loa
dfmioa, 1976 

1 

n 



AN;,;xo 20 

l'RODUJCION .!.CADE:.:ICA DE P1!0Fil'!ORE:3 DE CAR.'!B!U Y DE .!.SIOll.l'l'llR.I. DEL CCH 
( 1971-1989) . 

PROGRAMAS 1 TEMARIOS GUIAS TOTAL,'.' 
~ ; 

AAEA , APOR. PROD. AFCA PROD P.POR PROO APOR. ""°º· 
MATEMATICAS " 21 24 21 19 .. .. 

CIENCIAS 83 ,. 197 10 54 ,. 
034 62 

EXPERIMENTALES 

HISTORICO SOCIAL e6 " 144 ,, 203 .,, 
"' 

TAUERES .. 1 30 112 - 1 171 339 37 

1 

TOTALES 232 138 477 24 ·"S~ .. 116' ... 



AREA HISTORICO SOCIAL 
DISTRIBUCION DE DOCUMENTOS POR ASIGNATURA 

( 1972 • 198') 

:1!mm .. , 
Paouvcros APOM.TA• l"RODlJt-105 

t.10hES 

" " .. 
ll " 1 • 
' ' ""J • • • 
' • • • • ' J • 

' . . ; . ,. • - a . 1 • -,-- • > 
1 , . ' ' .. .. '" .. 

'º'"' .... \l'ORT4C'IO\ u: m:>l'J:c'OMO l•.01,\JQ llU"llO n:EJUnr l.A uaRfaA ,\('4trf'.\l/("A,. 
l.v'io "·•1•U1 MIK n· urJ ''"' ("0\IOTRAIU.~os llíA' llUS Dt:'fTJIO l>F.U. C\M.Rl.JV. ,\C:Atlf \.f/("A. 

(.'l>\.'l·t.:11, 

IV 

Af'OllTA· 

"'º"'" u 
17 .. 
" • 
' ..___ 
• • • • 15 

• 
" ' ' • 
' " 10 

"' 

AXEXO 21 

i'RODli<:lOS 

. 
• _. 
• • 

. 
• • o 



ANEXO 22 

UTILIZAC!Otl DE PROGRAMAS, TEMARIOS V GUIAS: FILOSOFIA I V 11 
!1974-198b). CULEGíO DE i:IEt1ClAS Y H\.JMA;HDADES. 

PI ANTEL 

5 
? 

4 
4 

s 

4 

TOTALES1 

5 
5 

3 

2 
s 

FlLOSOFlA 1 

MO DOCUMENTO 
PROGRAMA TEMARIO GUIA 

1980 

1981 
5 

1.986 

1'.17o 
1978 

1c;ieo 

1965 
1985 

5 

Fl!...050FTA l I 

X 
X 

10 



CONTENIDOS 1EMATICOS 

\.a tilosofia y sus doctrinas, la filosof!e. y ~-· r,1stor-·ia 
<desarrollo h1storico f1losofie~. Filcsof1~, ciencia e 
ideologia (forma~ d2 la corc1enci& scci&:;.S~c~c!fidld d~ la 
filosof!3. Doctr~r.&~ ~lQe~\~l. Dcc-r:~a~ ~:lc~¿i¡c~~ •~ :3 
histor1a. F:losofí6,m1to y rel191kn. Cr19eG oe la ~:losof:a. 
D1~tintos sentidos de filoso1ta. Qu ~s filosofia. Prcbl~mas 
y ~reab ~~ndamen~~l~E e¿ la f::~s~f:~. ~:sc1~linas 
f~los6f1cas. Pcs1c:cnes filo3~~:=~s ~á~1C2$ ~P5~~ ~1 p·~nto 
cie vis:a l691co y ep1st~mol~g:co. Pr1nc:~ales rn:=dGa da la 
filosofia. Filosofi~ y c1enti~. Filosofia y política. 
Filosoffa y vida =otid1ana. Filo5of !a y pra~is. Diversas 
canc~p~icres a~ la real1aac. Pu~=~~M te 1: ~l:~s~.f:!. 

F!LOSOF!A GRIEGA 

FilcsoT:a ~:ásica en el e-~cla'Jtsmci. Presci:7"'át:.cc.s. FilCJsof~a 

~~=~~~=~~a f:th~~nc.;p~!~~·5: c;~~~;!~:s y ias di ~~~:!~:s. ~=r!¿~o 
sistemático de la filosofta griega: Dunlismc plat6nico y 
Meta-"!·3i:~ '~ A"'~st:é.tel~s. Cc.!.dJ d:? l'a -f".lc;:;o...=tr. 0~let:_Ja, 

CRISTIANISMO Y EDAD MEDIA 

L:. ·:l :osofia med1eval como elemento cohesior,a.dor de :a 
organi~aciOn feudal. Confrontación fe-razón. Teolog1a y 
feuda 1 tsmo. San Agustín y San Anselmo. Fi losa-fia cristiana .. 

RENAC!i1l;;:NTO Y FILOSOFIA l':ODERNA 

El problema de la filosofía moderna y el surgimiento de las 
cienc:ta.s e}:p~rimentales. Ct:>rr1entes epistemalCg-ii::as: 
Empirismo ingls y Racionalismo: Spinoza y Le1bnitz. 
Filoscf!a de Ren Descartes. ~ilosofi~ de la IlustraciCn. El 
idealisn.o alemám: Kant, Hegel y F'eLierbac.h. La ca:ida. del 
:~eRlis~~ ale~an: ~icnte, 5c~elli~~ y Yegel.F~l~sc~!i ~
revoluciQn. Ccrr1entes y problem~s de la ~ilosofia marxista. 

F!_üSOFlAS úEL SIGLO AX 

~ar,, N1e~z5c~~, Sho;enraue~ 1 ~-i~~-·e~gaard, ?~si:~via~~. 

Liberal1smo y ut1iitar1smo. 

FILDSOF!A CONTEMPORANEA 

Neoposi t l. vis;>::: 1 ::)ra9mat1s;no, Mdr.: l ~n.o, C:::::... s ter.e i ~: ismo. 

PROBLEMAS DE LA FILOSOFih 
El c:onoc:ir.ti>:·to, ideolog:í$., .=i mtc:.:io, 1r; d::.=-1-:+,\c:a, el 
ori9er· de l.?. ":'i:.csofH ... c-.<:,·.t-:-.-::p;., ;:Jet-1111::.~·t'.!:; .::i.: !r 
f11osof1a, 1dEologia y c1enc1a, --~~olucion y lucna ae 
clases. 
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. ANEXO '.::6 

CONTENIDOS V ::lE>~ET:vos ilEL PROGRAI'<~• DE C"!LOSDFIH 1 
.::OLEG!O ~E ClENClAS '1 HUMANIDADE5 

1N7EN:ION DE _A ASIGNATURA 

AGa -=~"á a la f~lc~~ 4 -~ co~c s ~r~s~~n concept~al de :a$ 
div~:'~~:,; sociedadt~<::; as1 co~: diferentes ~1=:~,~as 

~i~,~ ·-~os en r~laciln • la pr~d ·- o ~ra~sformacicn de 
2::.s. -·E·.°'cio,...,.: s.::i::~i.".<-=-~ ~ .. 6t6··ic..:.r..::nte deterr:-.z....:as. 
·: .p:!ca1 ;¡, ;.as Tunciar.2s :;oc1;s.l;..:: ~e .:. "'ilosofir... e.- la 
=-~s~-ta=i6r 2~~-~~:ci6:1 ~r~~sf~r-aci6n la~ 

rl?~~ ..in.;;os 
... NIDi=- . .:. ¡. ::.Tr.~· __ J.:t... .. t\l 
OBJET:vo .. Revisará cada un¿ di' las partes. del ;Jrograma. 
CONTENIDO <TEMA/SUBTEMAl 
Contenido, Formas de t~abaJ~ y E aiuac:¿n 
UNIDAD -1. DEFlNlSIDN DE FILOSO!'!;\ 
08.TET!VOS. Explicará qu 2s fJ.lo~oTia, qu lugar ocupa en la 
sc-:ii=dad, cuál es su -funci6n soc ... al y cuá~'='S r;on los treS 
~roblemas básicos. 
CON TE"' r r.·: / TS!'-':rl ! :: .JBTEMA) 
Fi:oscfia }' sc~ied,d, Análisis de la ide~logia, ~elación 

estructu~~-superestructura, Aná:i~is ce ld socieoac como 
t~-:alicad 0structurada y proble.atttica filc':"Gfit:a. 
L'N!~;,¡:, . ':. e>• FILOSdFIA V LA SOCIEDAl.J ESCLAVISTA 
03:STiVC~. Expo~drá y 3nali=~ra lL fil~~oiia clAs~ca en el 
esc:lavismo y la filosofia co:T1ológ1ca de ... os presccráticos 1 
He~ác:lito y Parmnides, el surg:m1ento d= la ciencia del 
deber y dE. =~nocimie,~o. la pol:~ gri~ga y la concepci6n d• 
la sociedad ~n =tat~n y ~rist~teles. 
c:~TENIDu <T~MA~/EU&TEMAl 
Cosmo.;~:i1as, concepc;.:3n estát-ica ¡ 
totaliaad, ett.os, pol15 y conociffi.~nto, 
metaf:sica esclavista. 
uruo,;:; IV. TEOLOG!A y Fi'::JDALISl'IO 
OBJO::T!IJO. A,,a! .a.ra :as reiac~üO"=!S 
feL1::1.:..i~110. 

CONTENIDO <TEMA/SUBTEMAl 
La filos~fia medieval 
UNIDAD.V. LA F!LOSOFI; EN EL CAPITALISMO 

d· ::ct1ca- de la 
dualismo pla~ón1co y 

entre te-elogia y 

OBJ:--1vos. E:xu~1=ará _,_ flmdamentos del cacital1:>mo en el 
emc1r1srnc y =~ relac10n con el desarrol!o proaucei~o, lo~ 
fund.imentos del racio,,aliSllK>·Y su relac:i ,;,n con el Cesarrollo 
de l.:. ciencia, la concepción del Estado en Rousseau como 
volL.nt.:.:! general, -·~ con .... epció:-i pol!tiea oel liberalism~ ¡ 
1~ c::ncepc:ián ticc-p=.il~t:1ca del ·t;iliearismo y su !"elac:ién 
CQr: el desarro~:o :ap1~alista. 
CC~41 C:NIDO (TEMA; SUBTEM~ > 
empirismo, r~c!analismo, romanticismo. liberal i ;;me }' 
uti litarismc 
BIE~iOGRAFIA 



A;'~S:A__. :.":" 
C:ONTENIDC:. > OBéETIVOS DEL PP.DGi\Ati~ ~2. F!L'.oOF:;, 

~JLEGIO :)E CIEi·.:.., ~?.3 v HL' .. ,",1'. .. '}!\i."'E5 

INTENC:ION DE LA AS15NAT!Ji\A. 

AGalizar~ jiferentes s1s.~~as fi:~~6fic~s e- relaci6;. e la 
··re:-oducc:~6n o ~-ansfor~~~16:. e~ las ~el~c:iones ~.c1ales 

r.t~.~,.;ricam&n.:e de"termir.2".l2 ". Anal: .:ar'ª' a la file-;::~~~ª =eme 
f ··=1Dn soc.;.a! dt, in":r. '"'·'- -.-., f_111C1a.11e-.<ac:iDn y o .... r: .. an.=ac!.6n 
·je:' la. r:rto"~s. Cr1' . .;. ·· .• f~ · ~~O+icaf'lP"'":e ~a. CC'.~gruc:-:::::.~ sntre 
l?· .lnc:~µc:1anes :ia~ -::t: - !-.l ::r-a.=t:.c- er a 

1 i::. tC. 
~JÍ\:~:.,;.-. : • J:.sSR' .. A::1~ .:=.,::; -~H::IH' ¿s 
oe;E. .VGS. ?e•.1sara '?l prc.~.ama 
CJNTENIDCJ <TEMA/SUBTEMA> 
Programa, obj~tivos, ~ont~~idos, tc:nicas d: trabajo y 
evah·.=;.c:ión. 
UNlDAD II. L;:'t FiL'JSLí-'lA c~;:.sr.:A ALEMHNA 
OBJ~Ttvos. Co~ocerá los pr1r.=ipa¡~5 aportes oe la filosofia 
clásica alemar.a y exi::~ =ará la con::::epcián de Hegel. 
CONTC:.N~DO <TEl'IH/SU3TEMH) 
.~:"1.nt, F·.chte, Si:nell1n9, Hegel, idealismo y dialctica. 
UNIDA~ III. L(, FIL2SDFIA ~r~xISTA 
OBJET:.~. ~~al!zar~ los principios dgl materialismo 
dialc~1co e hist6r1co como fi:~sofia critica. 
CON TE'T\~ IDO ( TEMA/ SUBTEM1-1 :' 
Cc:-.·.::epció1. dia ~c:t1ca da la r.aturaleza y concGpc1ón .:!el 
materialismo histórico. 
UNIDAD •J. FILOSOFIAS ACTUALES. 
OBJETIVOS. Conocerá algunas =orrientes jel pensamiento 
filosófico actual, anali;;:ará e~~istenc1alismo como 
e0<presión d~: ind1v:..dualismo, exp:..1cará los prir:icipios del 
pOsitivis.110 y -;;u coricepcién oe las c:iE'nc1as sociales, 
carac~e1·~:ará el ~ragmat:sma y su fL1nc16n social en el 
dRsa~rol10 del capitalismu y explicará el positivismo lógico 
y su concepción cier'tificist~ • 

. LINIOAD V. CDNC:LL'SIOl\:ES. 
OBJET:;Jf1S. Car·acterizara .1.a actuación y el pensa.niento 
prevaleciente je la sociedad y criticara la congruencia 
entr~ el actuar y el pensar 
CONTE~IDD •TEMA/SUBTEMAl 
El actuar y el p~-:-nsar 
BIBL IOGF.AFIA 
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