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"P11r11 hablar de 111 Universidad 

hay que a•ar a la Universidad".• 

• Discurso del Dr. Pabh' o\in=Jlez "'dsanova en la "'elebrac/ón del XX 
AniversJr/o del r:CH. 



INTIODUCCIOll 

Bl trabajo que pre•enta•o• ha •Ido elaborado deade la 
perspectlve que no• da el •er e1re•ede1 del Cole1lo de Clencle• 
y Huaanldedes y de la FCPYS, con les e1pecielldades de Soclolo11e 
y Ciencia Politice, y el 1er profe•ora1 de le aaterla de Clencl1• 
Polltlc•• y Social•• en el CCH. 

De•de 1987 el Coleaio vive un proce•o de Rev1•16n 
Curricular, Por lo que con este investiaecl6n no• propu111os 
cooperar a le actuallzaclOn del pro1ra1a de nuestra aal1natura, 
i•partlde en 101 semestre• quinto y HKto del actual Plan de 
B•tudlo•. Heao• tenido lnter6• en ao•trar •u vi1encia, en le 
•adlda en que entre •U• objetivo• e•t6 el dotar al alu•no de una 
vlslOn totalizadora de l• reellded al plantear, por eje1plo, el 
proble•a de la de1ocracla, no a6lo co•o un .. unto polltico o del 
Estado, •ino co•o un proble•a social. 

Nos abocasos a realizar un en•ll•I• de la altuaclOn actual 
de la 1aterla, precisando de qu6 1enera ha contribuido, y puede 



contrlbuir, a concretizar los obJetlvos lo1'118tlvo• del 

bachillerato del CCH. Fue necesario analizar las condlciones 
soc1opol1ticas en que se ha desarrollado el proceso educativo en 
el Colegio, tomando en cuenta a sus dos actores principales: 
profesores y estudiantes. Nuestra investigaciOn rue de lo 
cenera!, el Colegio, a lo particular, la asignatura de Ciencias 
Politicas y Sociales. 

Crei•oa oportuno elaborar este trabajo a partir de los 
procesos histOricoa que deterainan el origen del Colegio coso 
proyecto innovador de la Universidad, las condicione• de trabajo 
de los profesores y de estudio de los aluanos, y la influencia 
que tienen en la interpretaclOn e instrusentaci6n de este Hodelo 
Bducatlvo. 

Tal vez al lector le parezca excesiva la parte hlat6rica, 
y adsitiaos que es .una auestra de la sanera en que la Historia 
ha sido el hilo conductor y ni:icleo aglutinador de las aaignaturas 
cosprendidas en el Area Histórico-Social. Sin e•bargo, estaaos 
ciertas de que ubicar el Proyecto del CCH hiat6ricaaente nos 
persltlO coaprender los objetivos .del Colegio, del Area y de la 
Asignatura, lo cual nos da eleaentos para participar en el 
proceso de reviaiOn de prograsas y Plan de Estudios. 

Analizaaos, en una prisera parte, el contexto hlatOrico 
aundial y nacional en el que se ha ubicado este Modelo Bducatlvo, 
para despub revisar y conocer su relaciOn con los proyectos 
educativos de los &obíernos del pala de las doa décadas de 
existencia que tiene el CCH. 

A continuaciOn presentamos un anAlisis de lo que se 
pretendía y de lo que se dio en la pr6ctica del Modelo Educativo 
del Colegio de Ciencias y Humanidades; en lo que respecta al 
carActer formativo, a la 1nterpretac10n e 1nstrumentac16n de su 
Plan de Estudios y a las condiciones sociopol1t1cas especificas 
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que afectaron el trabajo de loe profesores. 

En la Oltima parte del trabajo presentamos el an6lisis del 
proceso de enseftanza-aprendizaje en la materia de ciencias 
poli ticas y sociales. Fue necesario estudiar en tres niveles este 
proceso: a) programas y materiales de apoyo a la asignatura, en 
donde se destacan las concepciones que sobre ella han tenido los 
profesores, b) las caracteristica11 socioculturales de 1011 
estudiantes y sus pr6cticas educativas y, c) las caracteristicas 
y experiencias de loe profesores en emte proceso. Bato no• 
permitió conocer la realidad sociopolitica, eje de estudio de 
este trabajo, a la que se enfrenta el proceso educativo. 

En la Oltima parte de los apartados de estudiantes y 
profesores, anotamos nuestra propia experiencia, con el objetivo. 
de dar a conocer nuestro testimonio de ex-alumnas y profesoras 
del CCH. Nuestra condición de egresadas de la Facultad de 
Ciencias Politicae y Sociales nos permitió visualizar la 
importancia de la formación recibida de la asignatura del sismo 
nombre, al cursarla e impartirla en el Colegio. 

Bste trabajo se caracteriza por haber sido elaborado 
intencionalmente a partir de fuentes documentales actuales, coso 
archivos del Colegio, actas de ex6senes ordinarios, programas 
de la materia, articules teóricos de profesores de la aaignatura; 
y coso pioneras, incluimos 1011 te11tiaonio11 que coao alumnas y 
profesoras del Colegio de Ciencias y Huaanidade11 en general Y de 
la Asignatura de Ciencias Poli ticas y Sociales en particular, 
hemos tenido. Por lo que puede definirse coao una investigación 
participativa, en la que el objeto de estudio e11t6 unido al 
sujeto cognocente, lo que propicia entende.r loe elementos 
objetivos y subjetivos presentes en el problema de lnvestlgaci6n. 

Nos parece importante aclarar que , en lo que a nuestra 
práctica docente se ref !ere y en cuanto al compromiso que tenemos 
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con la lnat1tuc16n, •te trabajo •el punto de pa.rtlda que nos 
permitir&, en colabol'acl6n con el l'Hto de Pl'ofeaol'ea de la 
aalanatul'a, lle&al' a plantea!' aoluclones al Pl'Ol>lHa de cao 
--'lar, es decll', de c6ao cuaplil' con 101 ol>Jetlvoa de la 
aal1natul'a y c6llo unll' la teol'ia, qu6 enaelllil', con la Pl'6ctlca 
y el c6ao lotl'al' que nueatl'o• eatudlantea lotl'en ael' aquello• 
ciudadano• l'eflexlvoa, critlcos y partlclpatlvos que el Cole1lo 
ha aapll'ado fol'aar. 

Flnalaante, quereaoa a1radecer la constante y aolldal'la 
cooperacl6n en la lectura y correc16n de eate tral>aJo de Fernando 
Franco y de Joa6 Lula L6pez, aln la cual nos hub16aeaoa atraaado 

a~n •6• en la reallzac16n del alaao. 
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1. PIOCISOS HIS!OllICOS QUI DAll OIIGllll AL COLICUO 
DI CilllCIAS Y IMWIIDADIS. 

Todo proyecto educativo responde a determinadas expectativas 
en cuanto al objetivo que pretende. Asi, en el caso que aqui nos 
ocupa, el Colecio de Ciencias y Huaanidades, el proyecto 
respondió coyunturalaente tanto a las expectativas 
cubernaaentales, epaeftadas en aeJorar la iaacen estatal (dando 
respuesta positiva a las demandas sociales de educación), asi 
coao a las de los reforaadores univerSitarios, eapeftados en 
transforaar una universidad que cada vez respondia menos a las 
necesidades sociales del paia y cuyas estructuras acad6aicas se 
hallaban anquilosadas y liaitadas por creaios profesionales que 
diriclan a la UNAMª, y por la separación en loa hechos de las 
distintas escuela• y facultades, situación que obstaculizaba el 
avance acad6alco y clentlf lco. 

Para poder hablar del naciaiento y desarrollo de este 
nuevo proyecto hay que ubicarlo en su contexto histórico ya que 
no solaaente ha caabiado la situación nacional, sino que, desde 
el aoaento de su creación, el proyecto CCH fue Interpretado de 
distintas aaneras por los actores que en su aoaento se encar1aron 
de llevar lo a la pr6ctica creando una realidad a veces auy 
distinta al proyecto orl1inal. 

1 KBHT SERNA, Rollln, Modernización conservadora y crisis acadulca en 
la UNAll, !Mxlco, lid. Nueva Imagen, i990. 
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B• !•portante seftalar lo anterior ya que en nuestro obJeto 
de invemt11aciOn, la a•i1natura de la Cfenclu Polltlcaa y 
Social11 en el ccH VtlleJo, e•ta• dietinta• interpretacione• del 
•odelo educ•tivo, llevaron a crear un• ••i1natura con el no•bre 
co•pleto de una Facultad, a que fuera in•ertada en el So y 60 

•e•eatree co•o ••teria optativa, pero ta•bien (partiendo de una 
interpretaclOn de ciencia, de la vinculaclOn de 6•ta con lH 
hu•anidade• y del caracter foraativo de e•te bachillerato) co•o 
una de las asl1naturaa en donde loa e•tudlantes harlan una 
pri•era einte•i• del conocl•iento hlatOrlco eocial y una pri•era 
relaclOn te0r1co-pr6ct1ca con la realidad. 

Por lo anterior, antee de Iniciar con el an611•1• del 
proceso de enseftanza-aprendlzaJe de la asl1natura de Ciencia• 
Politlcae y Sociale• co•o parte de un •odelo educativo que la 
explica y del cual for•a parte, de•arrollare•o• en este capitulo 
la caracter1zac10n del per10do en que eur1e el CCH y loe ca•bioe 
politicoe a loe que se enfrenta en su desarrollo. 

Concreta•ente seftalare•os alaunos de loe ra•1os de la 
sltuaciOn econO•lca, politice y social de la d6cada de los 
Htentae y de la de los ochentas; las •odificacionts de lH 
pollticae educativas en esos aftoa, la eituaclOn laboral en la• 
universidades (no eola•ente por la relac!On estrecha que existe 
entre la calidad acad6•1ca con las condiciones de trabajo, sino 
por la particlpaclOn sindical y política que caracterizo a lo• 
profe•ore1 del CCH por •ucho tle•POl el desarrollo de 
eindicali••o, asJ co•o el eur11•1ento del Cole11o de Ciencias y 
Humanidades en la confluencia del proyecto e•tatal con el 
univer•ltario y, final•ente, de co•o repercute todo ello en la 
pr6ctlca docente. 
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1.1. Conteato del capltal1Ho llUlldlal. 
lle1111nt09 Soclopolitlcos 

Oespu6s de la s·e111nda Guerra Hundlal se observó un peri6do 
de au1e del capital1sao e ntvel aundlal. 81 periodo 1950-73, que 
es conaiderado coao la 6poca de oro del capitaUsao, se 
caracterizó por politlc111 econóalcas exitosas, prosoción 
1ubernaaental, desanda interna sostenida, inflación aoderada, 
oferta productiva 1eneralizada. Sl bien todas estas 
caracteristlcas se cuaplleron en E.U., Buropa y Japón, 1011 paiaes 
del tercer aundo taablén 101raron avances econ6alcos !•portantes, 
sur1lendo econoaias aparenteaente fuertes coao la brasllena y la 
aexlcana•. 

Bste situecl6n aundlal se ref'leJ6 en los paises 
latlnoaaericanos, coso el nuestro, provocando aodtrlcaclones 
econ6alcas y sociales de aran iaportancia; una de ellas, que 
cuarda estrecha relación con nuestro tema, es el desllzaalento 
poblaclonal del campo a las ciudades y partlcularaente e la 
ciudad de Mexlco. 

Al industrializarse el pais, su clase obrera y los sectores 
aedios, surgidos por la aapllaclón del aparato burocrético, 
crecieron y caabiaron sus costuabrea aslmlléndose a la cultura 
urbana y con ello desandando aayor capacitación e tn1reao a la 
educación superior. 

Aunque para 1973 la Apoca de oro del cap! tallsao habla 
teralnado, la sociedad de los setentas (e incluso el Bstado) 
se1ule aauaiendo que el desarrollo •ostenldo podie continuar y 
que sus expectativas soc1o-econ0•1cas podlan aantenerae. De ah1 

2 HADl>ISOll, AnJU•, Crecialento econ01lco de Jap6n y la URSS, !Uxlco, FCI!, 
pp. 86-95. 
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que los nuevos sectores soclales urbanos deaandaran acceso a las 
ln•tltuclones de educacl6n superlor, que hasta entonces eran 
elitlsta•, y que el cobierno respondlera a esta deaanda creando 
lnstltuclones unlversitarlas de car6cter aaslvo. 

Sin embargo para 1974 eaplezan a aanifestarse crisis 
econ6aicas internaclonales que har6n auy dlficll mantener estas 
politlcas y que solaaente en base al endeudaalento externo 
pudieron sostenerse hasta 1980. 

Con el fin de relacionar los caabios sufridos por nuestra 
institucl6n con el contexto hist6rlco que los determlna, 
distln111laos dos grandes perl6dos: 1971 a 1981 y 1981 a 1991. 

Bl prlaero 1971-81, corresponde en términos internaclonales 
a una etapa de translcl6n del capltalisao entre su época dorada 
y la entrada de lleno a una crisls lnternaclonal: tlene como 
caracteristica politica la vigencla del aodelo de Estado de 
bienestar que corresponde a una etapa de creciaiento del aparato 
estatal y, por ello, de las instltuciones de beneflclo soclal 
(entre ellas el slsteaa educatlvo), y, paralelaaente, el 
slndlcalisao vlve una etapa de auce y radlcalisso. 

Bn el plano polltlco la década de los setentas es la Oltlma 
de un 6rden aundlal aarcado por la cuerra frla y la carrera 
araaaentlsta. Periodo de constante lucha entre los dos caapos en 
que se encontraba dlvidldo el aundo: el socialista y el 
capitalista con sus dos centros respectlvos URSS y B.U., que 
influlan en los confllctos naclonales apoyando a uno u otro 
bando. Asl lo auestra, entre otros, las cuerras de Vletnaa y 

Nlcaracua. Este enfrentaalento tasblén se aanlfestaba en los 
confllctos slndlcales que en esos aftos tlenen un repunte Y aon 
en el caapo intelectual, dado que hubo una constante lucha por 
mostrar que, en el campo de la ciencia, eran m6s objetivos los 
conocimientos que se deeprendlan de una concepción fllos6flca Y 

8 



te6r1ca apeaada a una u otra corriente. 

Bata d6cada es una 6poca de certidusbre en la 
transforsaciOn socialista del sundo, reforzada en All6rica Latina 
por la RavoluciOn Cubana, y en la Po•ibilidad real de acabar con 
el capitaliaso a trav6a de la lucha de la cla•e trabajadora. Bata 
certidusbre se refleja en los Becuidores teóricos del sarxiaso 
y sus derivaciones: maoista& lenlnistas, stallnlstas, 
trotsqulstas y 11uevaristas. Lo anterior ae ver6 fuertesente 
reflejado en la ldeolocia de los primeros profesores del CCH que 
1levar6n a sus salones de ciase la corriente con la que ellos 
slspatlzaban y que sarcar6a 6ste co•o una institución polltlzede 
y politlzante, sotivo por el cual ser6 satanizada y atacada por 
el Estado y los medios •aslvos de cosunlcaclOn. 

Los anos setentas se Inscriben en el periodo en que a nivel 
mundial ca•peaba el estatis•o3 tanto en el caspo socialista co•o 
en el capitalista. Coso resultado de la orcanizaciOn obrera y de 
las propias diflcul tades que el capi tal1Ho tiene para 
reproducirse, el Estado benefactor fue creciendo e Interviniendo 
cada vez sis en todos los espacios y tiespoa que antes 
correpondlan a los individuos o a las organizaciones sociales. 

Al crecer, su relaciOn con la sociedad se hizo cada vez ••s 
compleja y contradictoria, ya que al •lsso tie•po que pretendla 
llevar el bienestar al conjunto de la sociedad, sus foraas de 
poder se hicieron sas autoritarias y, Por tanto, •eno• 
desocr6cticas, sotivo por el cual su papel de Estado benefactor, 
ae enfrento a ai:.1 tiples obst6culos derivados del proceso de 
burocratizaciOn. Por otro lado, en la aedlda de que el Estado 
representa fundamentalmente los Intereses de los crupos 
econOalcaaente fuertes, la polltlca laboral y salarial que llevo 

3 Cfr., Poulantzas, Nlcos, VIOLENCIA ESTADO Y SOCIALISHO, H6xlco, Bd. 
siglo IXl, 1984. 
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a la prictlca no favoreció a la aayorla. 

Bl se1undo periódo va de 1981 a 1991 y corresponde a una 
etapa de crisis aundial, con procesos inflacionarios acelerados 
e inestabilidad caablarla y que en t6rainos politicos redunda en 
la cris1s del Estado benefactor y en el sur1ialento de una nueva 
politlca de corte neoliberal, que tratari de resolver las crisis 
econ6aicas y politicas aediante medidas econóalcas y 
adainistrativas restrictivas, el adelgazaaiento del Estado y la 
disainución del 1asto social. Con la 161ica consecuencia de la 
reducción del financiamiento a las Instituciones educativas, 
partlcularaente a las universidades públicas•. 

Bn los ochentas el fortaleclalento del aodelo neollberal, 
lldereado por In1laterra y l!.U. por un lado, y la crisis del 
bloque socialista que da orlcen a la Perestroika culalnando con 
la calda del auro de Berlin y la desaparición de la URRSS por el 
otro, repercuten a nivel aundlal en politicas econ6aicas 
reprivatizadoraa y antlslndicales, en la brutal ca ida de loa 
salar loa, la concentración de la riqueza y el reCluJo del 
aovlalento obrero, entre otros fen6aenosi pero sobre todo, en una 
crisis de valores y de paradi1aas al interior de la izquierda a 
nivel aundial, dado que ante el "fracaso del socialismo" los 
aovlalentos y las luchas anticapl ta listas o en contra de la 
explotación de las aayorias pierden la orientación. La confianza 
en los los do1111as del pasado reclente se desvanece y se hace 
necesario asualr una actitud creativa para proponer nuevas 
soluciones o revisar lo que estuvo mal y c6ao reaediarlo. Frente 
a la certlduabre de los setentas esta el desconcierto de los 
ochentas. Frente al optlaisao de los setentas y la f6 en la• 
luchas de los trabajadores, en los ochentas la lucha sindical cae 
en el peslalsao y se retrae. 

4 MADDISON, Ansus, op cit. ,p. 86, passla, 
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Estos caablos repercuten en los objetivos estatales para la 
educaclOn y taab16n en las posiciones te~rlcas que se adoptan en 
las instituciones educativas, particularaente en el CCH, en cuya 
Area de Historia del plantel Vallejo (a la cual pertenece la 
asianatura de Ciencias Politices y Sociales) se habla adoptado 
el aaterlalisao hlstOrlco coao el a6todo cientlf lco de 
conoclalento, y se sostenla de aanera 1eneral la lnevitablleldad 
del soclalisao. 

1.2. Bl ProYecto Bducativo Nacional 

1.2.2. Caracteristic .. soclopolltlcaa del pala 
de 1971 a 1981. 

A pesar de que la econoala aexlcana ya habla entrado en 
crisis, Luis Bcheverrla Alvarez (en adelante LBAl presidente 
constitucional en el periodo 1970-76, tratar6 de resolver el 
probleaa de he1eaonla politice que enfrentaba el Estado aexicano 
y, recurr lendo a los eapr6stl tos extranjeros y • la 
sobrevaluaclOn del peso, eaprende una politice de bienestar 
social, apertura deaocr6tlca y llderaz10 terceraundista•. Bn el 
terreno educativo este ser6 un periodo en el cual se crear6n 
nuevas instl tuciones, coao el CCH, el Cole1lo de Bachi llares, las 
BNBPS y la UAH, se iapulsar6 una reforaa educativa en donde se 
pretendla acabar con la enseftanza tradicional, favoreciendo la 
lnvesti1aciOn clentiflca y en donde se dar6 1ran lapulso a los 
proyectos de educaclOn t6cnlca•. 

S LOPBZ DIAZ, Pedro, "Crisis y coyuntura del duarrollo econóelco en 
M6xlco (1970-1976)", H6xlco, DBSLINDB Mua. 98, CBSU-UNM, Bnero de 1978. 

6 LATAPI, Pablo, AnUisis de un sexenio de educaclOn en H6xlco, 1970-
1976, 116xlco, Bd. Nueva laagen, 1980, pp. 71-76. 
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Sin eabargo, el 6xlto de las nuevas instituciones educativas 
se enfrentarA a una si tuaclón de crisis económica en que, a pesar 
de los proyectos gubernaaentales y de los esfuerzos de los 
reformadores de la educación, no fue posible sostener un 
financiamiento adecuado a sus necesidades: 

"A partir de 1971, la econoala aexlcana entro en una fue 
creclalento lento e Inestable del producto Interno, lnterwas 
presiones Inflacionarias, de agudización del desequilibrio del 
saldo con el exterior y de auaentos persl1tentH en los dericlt 
íl1cales. !etas tendencias hicieron eclo1IOn a partir de i97S, 
provocando en 1976 una profunda crisis que se desple16 en una 
fuerte contacclOn productl va .. , en una inílaclOn desbordada y en 
una especulación que deseaboc6 en la devaluación del peso y en el 
caos financiero de los llltlaos aeses de He afto. 7 

A pesar de que entre los objetivos de LEA se encontraba el 

abatir la crisis polltlca poi• la que atravesaba el pala, su 

gobierno fue atacado por la oposición, tanto de derecha como de 

izquierda. Los prlaeros lo acusaban de coaunlsta y eaprendleron 

diversas caapaftas para desacreditar su mandato; a los se1undos 

su populisao les parecla un reforalsao tendiente a mediatizar los 

aovlalentos revolucionarlos, por lo cual taabl6n criticaban 

cualquier medida populista o de bienestar social que el 1oblerno 

eaprendlera. 

En este periodo, a la sombra de la "apertura democr6tlca", 

se dló el au1e del slndlcalisao Independiente representado, 

particularmente, por la lucha de la Tendencia DeaocrAtlca del 

SUTBRH, y los movimientos que a su derredor florecieron 

(SUTIN,CNTE, STEUNAH). La actividad polltlca desarrollada en el 

7 GonzUez C11anova, Pablo y Florescano, Enrique. (coordinadores) HBllCO 
HOY, H6xico, Bd. sl1lo XII, 1979, pp 19. 
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CCH por parte de sus profesores, alentó el sur•i•iento del 

sindicalismo universitario. 

Tambien en el ca•po se dieron grandes •ovilizacJones que se 

enca•inaron a la to•a de tierras y en contra del caciqulll•o 

rural. Asi, aunque hubo recursos para el ca•po apoyando la 

creación de agroindustrias eJldales, estos se enca•inaron a 

resolver los conflictos politicos •as que a apoyar a la 

producción. Esta realidad social, deter•inó la actividad politica 

de los profesores del Cole•io (CCH), particular•ente del Area de 

Historia, quienes orientaron los contenidos de los te•arios a la 

observación y participación del contexto social, saliendo del 

salón de clases para unir la teoria con la pr6ctica. 

Cree•os necesario abundar en este sexenio (70-76)ya que la 

forma en que se caracteriza hoy al CCH, al interior y al exterior 

de la UNAM, esté •arcada por lo que este fue durante aquellos 

aftos, co•o •611 adelante lo vere•os. 

Como resultado del movimiento popular estudiantil de 1968, 

el gobierno negoció con sectores sociales que tradicional•ente 

estaban fuera de toda alianza o convenio politlco: estudiantes, 

profeslonistas, pequeftos co•erclantes etc. La solución polltica 

que se dió, en el ca•po educativo, fue plantear una reforma que 

garantizara la enseftanza en todos los niveles del slste•a 

educativo a un mayor na11ero de mexicanos y la transfor•acJón de 
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los planes y prograaas de estudio, garantizando con ello una 

aeJor preparación, haciendo énfasis en la capacitación para el 

trabajo•. 

Tratando de responder a las necesidades del desarrollo 

industrial del pais y a las nuevas desandas educativas de la 

sociedad, el gobierno de LEA hizo 6nfasis en la necesidad de 

modernizar los a6todos de enseftanza y los contenidos de los 

programas de estudio asi como en la revisión de los fines de la 

educacl6n. Junto con ello se proaueve la ampllaci6n y 

aaslflcac16n del sistema educativo nacional, particularmente de 

las instituciones de enseftanza aed!a y superior y la creaci6n de 

instituciones de educación técnica. 

Latapi, senala en el trabajo al que hemos hecho referencia 

que el proyecto de reforma abarcarla las orientaciones 

siguientes: 

a) En lo politlco, lncreaentaria la participación mediante 

una "apertura deaocrAtica" que peraltlera a los grupos de pres!6n 

un mayor aargen de acción. Se alentarla la formaci6n de nuevos 

partidos, se estlaularia la auténtica participación sindical, se 

enfatizarla ia autonoaia de las universidades y se reconocerla 

8 Sobre el Mov1alento del 68 se consultó a los s1111ientes autores 
LATAPI, Pablo, op cit., pp. 52-57, y en, SILVA RUIZ, Gllberto, "Estado y 
educación superior en l!exlco", en PBllSAHIEHTO UHIVERSITAlllO, ffua. 29, UHAM, 
p, 27. y en ZERHEAO GARCIA, Ser1lo, "!l fin de la coaunldad universitaria, 
(otros eleaento1 para la historia)", l!exlco, D!SLillDE Nua. 96, CESU-UllAM, 
Dlc1eabre de 1977, pp, 14-20. 
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como valor POsitivo la disidencia de los intelectuales. 

b) En lo económico, las reformas debian de orientarse a la 

modernización acelerada del aparato productivo, principalmente 

del campe, la creciente intervención del Estado, la eficiencia 

administrativa, la aaYor autonomia tecnoló1ica. Modificar la 

estrategia del desarrollo signiíicaba alterar las pautas conforme 

a las cuales el gobierno distribuirla recursos, con miras a una 

distribución mas equitativa, una ampliación del mercado interno, 

una modernización m6s r6pida y homo&énea de la economia y un 

reforzamiento de la capacidad de autosustentaci6n del proceso de 

desarrollo respecto a influencias externas. 

c) En lo social, el mejoramiento de las clases populares, 

la ampliación de oportunidades culturales, la lucha contra el 

desempleo y la integración de las poblaciones marainadas al 

desarrollo nacional. La orientación educativa se planteo a partir 

de estos criterios. 

"La politlca educativa del sexenio se etiqueto coao "Reforaa 
educativa", !sta fue la expresión que slrvlo para designar desde 
el principio hasta el tlnal todas 111 acciones del raao, lo 1lsmo 
la creación de acciones de nuevas Instituciones que la expedición 
de nuevas leyes, la renovación de lo• 11bros de texto y a~n la 
expansión escolar".9 

Para instrumentalizar esta politica, en 1973, el presidente 
Luis Echeverrla establece la Ley Federal de Educación que define 
las funciones del slste11a educativo, partiendo de una nueva 
concepción del aprendizaje y la ensenanza aunada a una cultura 
cientiflca, humanística y técnica, todo ello presente en el 
Proyecto CCH. Lo que se pretendía era que la función educativa 

9 LATAPI, Pablo, op cit., pp, 65·66 
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del trabajo docente contemplara el desarrollo integral del 
eatudiante y promoviera en 61 una conciencia social, asi como su 
integración al desarrollo econóalco del pais, a partir del 
trabajo socialmente útll y productivo. Para ello la educación 
debla desarrollar la vinculación entre teoria y práctica, 
generando la posibilidad del desarrollo armónico del individuo 
y que esto se reflejara en el proceso de democratización de la 
sociedad mexicana'º· 

El concepto de enseftanza-aprendizaje se vuelve clave para 
la reforma de planes y proaramas de estudio de los diferentes 
niveles de eseftanza, haciendo explicita la concepción pedagógica 
que encierran. Esto queda expresado en la misma Ley Federal de 
Educación y sus caracterlsticas que son: 

- "Se debe ase111rar la participación activa del educando en dicho 
proceso, estiaulando su Iniciativa, su sentido de responsabilidad 
social y su esplrltu creador. 
- Que el educador, coso proaotor, coordinador y asente directo 
del proceso educativo, debe contar con los aedlos necesarios. 
- La vinculación de 101 centros educativos con los de la 
producción y la coaunldad. 
- El proceso educativo coaprenda la enseftanza, el aprendizaje, la 
lnveatl1acl6n y la dlrusl6n. 
- Se basar6 en 101 principios de libertad, responsabilidad, 
dl6logo, ar110nla, entre educadores y educandos, desarrollando, 
61tos últlaos, capacidad para aprender por si alHos, 
proaovl6ndo1e el trabajo en 1rupo. 
- Los contenidos de la educación eGtarán deblduente ori:anlzados 
en planea y pro1raaas, con objetivos especlflcoa de aprendizaje 
y adecuaduente evaluados. 
- Desarrollar la capacidad de reflex16n y anUlsl1 critico, 11 
acrecentar• la actl tud de actualizar los conocl•lentos Y 
capacitar• para el trabajo socialmente útil"U 

En la enseftanza media superior y profesional, la ANUIES 

10 "Ley Federal de BducaclOn", en PLAN NACIONAL DE BDUCACION SUPERIOR, 
Llneaalento1 Generales para el Periodo 1981-1991, H6xlco, SBP-ANUIES, 1981, 
pp. 202-217. . 

11 lbldea, pp. 211-212. 
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(Asociación Nacional de Universidades e Institutos de Educación 
Superior) se consolida coao el or1aniaao oficial que diaefta la 
politica educativa no sólo en los sistemas oficiales (S!Pl, sino 
también en los autónoaos. La ANUIBS realiza su XIII Asaablea en 
la ciudad de Villahermosa, Tabasco, en 197i; una de sus 
recomendaciones para el bachillerato nacional fue que éste se 
organizara como un ciclo foraativo de car6cter ambivalente, es 
decir propedéutico y terminal'ª• 

La reforaa educativa echeverrlsta estuvo encaminada a 
resolver la crisis del sistema educativo; sin embar10 la 
complejidad de tal empresa limitó este objetivo. Si bien procuro· 
dar término a pr6cticas educativas tradicionalea, la formación 
de los profesores y la falta de un ba1aje cultural acorde al tipo 
de estudiante que se pretendia formar, fueron factores que 
obstaculizaron dicho proyecto. El di6logo como instruaento 
principal del proceso de enseftanza-aprendlzaje, la educación 
permanente, integral y equitativa tadavia son aetas de la 
educación dado que estas sólo pueden darse en condiciones de 
equidad social que en nuestras sociedades no existen. 

El sexenio de José L6pez Portillo, en adelante JLP (i976-
1982), tuvo dos objetivos funadamentales: recuperar la confianza 
de los sectores empresariales, que se habla perdid.o durante el 
sexenio anterior, y de superar la crisis, por lo que sisui6 una 
politica de contención salarial, de reducción del 1asto pOblico, 
contracción del crédito y, en un primer momento, de retraimiento 
de la inversión pOblica. Sin dejar el discurso populista de su 
antecesor (que todavia se apoyaba pollticamente en el movimiento 
obrero), la represión al sindicalismo independiente, en la 

i2 BARTOLUCCI, Jorge Ernesto y RODRIGUBZ GOllBZ, G, Roberto A., Bl Colegio 
de Ciencias y Humanidades (1971-1980): una experiencia de Innovación 
universitaria, México, ANUIBS, 1981, pp. 25-28. 
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pr6ctica, se fortaieció'ª· 

En lo económico este periódo se caracterizó por la 

petrolarización de la economia, por el acelerado endeudamiento 

del pais con la banca internacional (con la esperanza de que los 

precios del petróleo se mantuvieran estables durante un lapso 

prolongado) y por el derroche de recursos a todos niveles. 
Derroche que nunca serla suficiente para cubrir todas las 

necesidades, pero que si se prestó para crear la ilusión de 

abundancia que caracterizó a este sexenio. 

Cabe agregar que durante este periódo se llevó a cabo la 

Reforma Politica encaminada a recuperar la confianza en los 
procesos electorales. Las organizaciones de izquierda poco a poco 

fueron dejando su trabajo directo en los sindicatos y movimientos 
sociales, en general, para incorporarse a la contienda electoral. 

En el campo laboral, la politlca de restricción salarial, 

impuesta desde 1976 (aunque tuvo un repunte en 1977-61) fue la 

que aAs siste11Aticaaente se mantuvo como medio para "doblegar el 

sindicalismo y abrir espacio a las ganancias, asl como para 
combatir la lnflaclón"ª4 Una forma mas de combatir al 
sindicalismo independiente fue dejar avanzar la corrupción al 

interior de éste, promoviendo incluso el cllentellsmo y la 

defensa a ultranza de los trabajadores, dejando asl a las 

oraanlzaclones, a la larga, sin argumentos para exlair aumentos 

salariales. Minados por la corrupción, el radicalismo y la 

represión, aAs utilizada en el sexenio que siguió, las 

oraanizaciones sindicales independientes empezaron a perder la 

fuerza que tuvieron a mediados de los setentas, 

13 HIRON, Rosa Ha. y PEREZ, Ger•én, L6pez Portillo, Auge y crisis de un 
sexenio, HAxico, Plaza y Valdés-UNAH, 1988, pp. 7-17, 

l4Cesar, Allparo y GonzUez, Guadalupe. !OS Bl!PRESAft!OS Y EL AUGE en EL 
AOOE PETROLERO: DE LA EUFORIA AL DESENCANTO. Varios autores, México, UNAH, 
1987 p.25. 
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A partir de 1977 la economla se petrolarlza y de 1976 a 1981 
se vive en el pala un corto perlódo de auge económico que se 
detiene cuando caen los precios Internacionales del petróleo. Bl 
pals quedar6 endeudado y nuevamente en aanos de los acreedores 
Internacionales'ª· 

En el campo educativo, López Portillo, siendo consecuente 
con su polltlca de recuperar la confianza empresarial y frente 
a la crisis financiera del Estado, llevar6 la masificación a un 
segundo término y ver6 como prioritaria la planificación en las 
universidades, tendiente a fortalecer el carácter funcional y 

eficiente de la educación, a partir de Imponer la "tecnologia 
educa ti va". 

En este peri6do se desarrollará una polltlca encaminada a 
resolver los problemas originados por la creciente "aasificación" 
de la educación en la UNAH, tales como la baja del nivel 
académico, debida al sobre cupo en los salones de clase y a la 
insuficiencia en los servicios bibliotecarios, la 
sobrepolitización, los excesivos costos y la baja eficiencia 
terminal. As!, aunque el Plan Nacional de lducaci6n parte del 
hecho de que el Estado garantiza la oportunidad a sectores 
aapllos de la población de acceder a la educación· y se trazan, 
con esta perspectiva, cuatro propósitos: 

"aflraar el carácter de1ocrático y popular de la educación, 
elevar su eficiencia para proaover el desarrollo Integral del 
hoabre, vincular aaa estrechaaente el servicio educativo al 
proceso de desarrollo y, co1pro1eter en esta eapresa la 
responsabll ldad de todos"16 

En realidad lo que se aceleró fue el proceso de 
burocratización en la UNAH, dejando de resolverse los probleaas 

15 HIRON, Rosa Ha. op cit., pp, 87-93 y 131-141. 

16 GOBIERNO HEXICANO, Primer lnforae de Gobierno del Presidente José 
L6pez Portillo, Héxlco, Presidenacia de la Repúbllca, Septle1bre 1977, p, 45. 
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antes mencionados. 

Aunque el discruso de este sexenio se parece mucho al de 
LBA, su contenido y las acciones llevadas a cabo por el gobierno 
seran distintas. La meta ya no ser6 expander el slsteaa educativo 
sino estructurarlo y regularlo. 

Dentro de este contexto se inicia a partir de 1977 una 
poli ti ca tendiente a regular las relaciones entre las 
universidades autonoaas y el Estado, para lo cual se define la 
autonoala de las universidades a nivel constitucional y se 
establece un Decreto para reglamentar las relaciones de trabajo 
en las universidades e instituciones autOnomas de educaciOn 
superior. En este docu•ento se reconocen los organismos 
representativos del sector acad6mlco y del adslnlstratlvo, pero, 
a partir de definir la fisura y funclOn de cada uno de ellos 
dentro de la lnstltuclOn, se separa lo slndlcal-laboral de lo 
acad6mico, seftalando que "corresponde exclusivamente a las 
unlversldades o instituciones autónomas por ley regular los 
aspectos acadé•icos'"7 constitucionalmente queda cancelada la 
posibllidad de que el sindicato intervenga en los asuntos de 
car6cter estrictamente académico. 

En la exposlciOn de motivos de este decreto se plantea que 
en base al crecimiento del personal adainistrativo y académico 
ori1inado por la expans10n del sistema educativo, en particular 
por la aasificaciOn de las universidades (adea6s de la 
popularización y politizaclOn de las •isaas, diriamos nosotras), 
se hacia necesaria la creación de un Orden juridico que regulara 
las relaciones laborales, académicas y pollticas en las 
instituciones de educación superior, En esencia lo que mas 

17 Plan Nacional de Educación Superior, "Décreto para Regular las 
Relaciones de trabajo en las Universidades e Instituciones de Educación 
Superior AutOno•as", H6xlco, SEP-AHUIES, CoordlnaclOn Nacional para la 
Planeacl6n de la Educación Superior, 1981, p. 232. 
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importaba en ese momento era separar los contratos laborales de 
académicos y administrativos puesto que el slndicalisso 
universitario independiente se planteaba la creación de 
sindicatos únicos y de ser posible nacionales (SUNTU). 

Encontramos pues que loa proyectos estatal y universitario 
hablan aún de consolidar la educación sasiva y prosueven el 
"carécter democrético y popular" de la misma. Sin esbargo, el 
planteaslento hecho por JLP sel\ala coso objetivo alcanzar la 
eficiencia educativa para lograr una seJor "integración del 
hombre", desarrollando una poli tlca tendiente a prosover la 
capacitación y profeslonalizaclón del trabajo docente, sotivo por 
el cual se crean los or1anisaos destinados a fortalecer aquélla•. 
Con este fin en la UNAH crea en 1977 el Centro de Investigación 
y Servicios Educativos (CISE). 

1.2.2. Caracteriaticaa aociopoliticaa del pais 1981-1991 

Durante la década de los ochentas el pala vive la 
profundización de la crisis econósica. La polltica gubernamental 
a partir de 1982 se apegó cada vez mas a las soluciones 
sonetaristas impulsadas por la corriente neo liberal, ya 
practicada en los paises desarrollado• coso EU e Inglaterra, que 
se oponlan a la participación estatal en la economla y proponian 
reducir la participación del Estado en la solución de la 
problemática social. 

En general podemos decir que el neoliberalisao se 
caracteriza por lo siguiente: 

-Priorizar el interés y las necesidades individuales sobre 
las sociales. 
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-Fortalecimiento de las inversiones extranJeras. 
-Apertura al libre coaercio internacional 
-Reformas legislativas a favor de lo anterior 
-Establecimiento de nuevas relaciones laborales, con la 

desaparición paulatina de los contratos colectivos de trabajo 
-Venta de eapresas paraestatales 

El equipo de gobierno de Higuel De la Hadrld Hurtado CHHH), 
presidente de México durante el periódo 1982-1988, guiado por el 
PIRE (Programa de reordenación económica) y el PND (Plan Nacional 
de Desarrollo) se propondrá como objetivo de su gobierno el 
caabio estructural de la economia aexicana a través de la 
modernización administrativa, la depuración del sector público 
y la venta de las industrias paraestatales••. 

El costo de la crisis sera pagado por los trabajadores, 
quienes vieron mermar aceleradaaente su salario y cuyas 
organizaciones coabativas fueron reprimidas una a una, sin dejar 
espacio a la expresiones de protesta. 

En 1983, el control del gasto público y la desviación de 
éste al pago de la deuda externa, provoca una calda del salario 
real. Este proceso es acompaftado por la politlca estatal de no 
subsidiar más a los sectores productivos de alimentos, 
comunicación, servicios y transporte y de relegar la creación de 
nuevos empleos.•• 

En diciembre de 1987 se firma el PACTO DE SOLIDARIDAD 
BCONOHICA CPSE) que tendr6 como objetivo frenar la inflación 
galopante de los anos anteriores, y nuevamente serán los salarios 

18 PER!Z, Gera6n y LEON, Saauel, "En busca do la legitlaidad perdida" y 
PARPAN, Guillermo, "Gasto público y bienestar social", en ANGULOS DE UN 
SEXENIO, H6xico, Plaza y Valdés-UNAH, 1987, pp. 11733 Y 71-113. 

19 Ver, FARFAH, Gulllorao, op cit., pp. 71-114. 
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los m6s castigados ya que los precios si bien frenaron su 
acelerado crecimiento lo hicieron de manera menos dr6stica que 
aquéllos. 

El neoliberalismo se expresa social y politlcamente en la 
descorporatlvlzaci6n del movimiento obrero, tradicional fuente 
de poder del Estado Mexicano, llmiUndose a negociar con las 
organizaciones obreras la problem6tlca estrictamente laboral y 
deslizando la actividad politica a los partidos politicos. 

Rl sindicalismo oficial negocia con el Estado •exicano,1obre el 
tope Hlarlal, obteniendo a ca•blo prestaciones co•o cr~ltos a 
la vivienda, capacitación t6cnlca en sus centr08 de trabajo y, 
para co•batlr el desempleo, incre•enta el no.ero de Industrias 
•aqulladoraa20 

Uno de loa problemas mas urgentes por resolver en este 
periódo fue la reestructuración del Estado, necesidad que se 
desprendia sobre todo de el extremo endeuda•lento del pais y de 
la crisis del modelo del Estado benefactor. 

La polltica estatal responderla a: 
a) La necesidad de desplegar una actividad que permitiera 

la ampliación de la base productiva y la creación de nuevos 
ca•pos de inversión 

b)) Intensificar y dinamizar el proceso de desarrollo. 

De ah! que a partir de 1982 se desarrollara una politica de 
privatización de la economia Justificada a partir de contar con 
los medios económicos para obras de bienestar social¡ desprender 
al Estado de gastos y p6rdidas por las inversiones realizadas¡ 
limitar su politlca de financiamiento hacia sectores realmente 
productivos¡ limitar su campo de acción a lo politico, dejando 
la inversión y el desarrollo capitalista en manos de la 
iniciativa privada. En la educación, esta politica se dlrlglrla 

20 PEREZ, Ger•én y LEON, Samuel, op cit., pp. 27-32. 
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a la foraación de profesionistas altamente capacitados en el 
caapo de la ciencia y la tecnologia a fin de contar con personal 
calificado para la transfor•aclón econóaica del pais, exigencia 
expre•ada par los e•presarios aexicanos. 

Al iniciarse el sexenio se procedió a realizar la evaluacl6n 
de la productividad de las e•presas estatales, proceso al que no 
escaparon las instituciones de educación superior. En éstas 
Oltlmas, la evaluación tenia el fin de analizar si cuaplian o no 
con las necesidades de la sociedad mexicana, el desarrollo de 
la ciencia y la tecnologia a nivel mundial y los grados de 
excelencia aarcados por 6stas. 

El proyecto de cubl o eatrustura 1 planteado por Miguel de 
la Madrid, acentuaba la laportancia de la educación en el proceso 
de creciaiento de la econo•ia nacional y en la evaluación de los 
procesos productivos, principios que van a delinear el curso del 
Plan Nacional para la Educación Superior. Dicho plan hace 
referencia a los problemas causados por la U9lf1cac16n y plantea 
que ésta es la responsable de la deficiencia educativa. Este 
problema ha de ser resuelto ya que el pais requiere de la 
formación de nuevas profesiones, la capacitación y desempello 
profe•ional a partir de una formación metodol6:1ca y analítica. 
Estos probleaas, se!lala el documento, no han sido resueltos por 
la educación impartida en las universidades pObllcas, es decir 
cuestiona la ~de las mismas. Sin embargo en el mismo 
docuaento se aenala que la capacidad económica del pais obli1a 
a las instituciones educativas a trabajar con los recursos con 
los que cuenta, aprovech6ndolos hasta el mAxlmo, y no 1arantlza 
el aumento al presupuesto otorgado a las universidades. As!, el 
proyecto de modernización carece del sustento económico que lo 
ha1a viable. 

El deterioro . de las condlclones ·de trabajo en las 
unlversldades puede observarse en la pérdida real del salarlo 
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que en los trabajadores administrativos decreció un 58.2l entre 

novieabre de 1976 y octubre de 1984, mientras que el de los 

académicos bajo en el mismo periódo un 67l.ª' 

Apoyado en la corriente neoliberal, HHH desarolla una 
politica de privatización de la educación superior apoyando la 

creación de universidades privadas. Una universidad politizada, 

aasiva y p(lblica, no respondla a los requerimientos de esta 

corriente 1ubernaaental. De ah! que se planteara renovar a las 

Universidades p(lbllcas y para ello era necesario hacer énfasis 

en la evaluación de las alsaas. 

Esta poli ti ca se mantendré y profundizaré en el sexenio 

actual. La evaluación Interna y externa se convertirla, a partir 

de entonces, en un requisito para obtener el apoyo financiero a 

las universidades püblicaa. 

El "saneamiento" de las Universidades ser6 un objetivo de 

llMH, quien con Jes(ls Reyes Heroles a la cabeza de la SEP, se 

empellar6 en cortar de tajo lo que consideraba como "6reas 

degradadas del slstesa educativo nacional". 33 Bjeaplos de esta 
politlca son la desaparición de la Escuela Normal Superior en 
aeptieabre de 1983, y los 1olpea dados a la UAG y a la UAS. 

De la sano con estos planteaalentos, se lleva a cabo una 
poli ti ca anti sindical y de neaociacion con las cllpulas sindicales 

y politicas al interior de las univeraidades. Coso resultado de 
esto la UNAH vive un periodo de creciente burocratlzación ya que 
la evaluación solo servir6 para aaigantar los cuerpos evaluadores 

y desatender6 la calidad acadéaica. 

21 B!NSUNSAH, A. Graciela, "Cri1l1 e ln1tltuclone1 laborales", en 17 
ANGULOS D! UN S!X!NlO, op cit., p. 261. 

22 DIDRIKSSON T., Axel, De la Planeaclón a la Bvaluac!On, 101 prl1eros 
pasos de la revoluc!On educativa, México, Serle sobre la Universidad, Nu1. 3, 
CISE-UNAM, 1987, p. 5. 
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Como· respuesta a la situación económica y a la falta de 
de•ocracia politica en el pais, manifiesta en el dominio de un 
solo partido politico, en 1988 se presenta una Jornada electoral 
como no se habla visto desde hacia mucho tiempo. Ese afio el 
descontento social se aglutinó en la figura de Cuahutémoc 
C6rdenas; fuerzas politicas de diversas corrientes se unieron en 
el Frente Democ6tico Nacional para presentar una candidatura 
co•~n que dió como resultado una votación que puso en duda la 
hegemonia prlista. La "calda del si tema de computo" previsto para 
dar los resultados de la contienda, y la quema posterior 
(Dicie•bre de 1991) de las boletes electorales, parece confir•ar 
en un gran fraude electoral, a partir del cual la le11iti111dad del 
gobierno de Carlos Salinas de Gortari quedó en entredicho. 

A partir de entonces presenciamos una recomposición del 
sistema politico mexicano. Tanto en el partido de gobierno, como 
en el resto de las fuerzas politicas se esté dando un proceso de 
reacomodo que va de la mano con la crisis de paradigmas y la 
búsqueda de soluciones a la nueva problemétlca sociopoll tlca 
•undlal. 

La poli tlca neo liberal iniciada por MHH se fortalece y 
profundiza con la llegada de Carlos Salinas de Gortari (CSG) a 
la Presidencia de la República. Con el planteamiento del Estado 
Hinimo, se prosigue el proceso de liberalización de la economia, 
dentro del marco de 1lobel1zación mundial que pretende la 
integración de 1randes bloques de paises a través del cosercio. 
Lo anterior lleva al Estado sexicano a crear condiciones 
propicias para la apertura y a los requerisientos de la inversión 
extranjera. La privatización y reprivatlzación de industrias 
estatales es una muestra de ello. 

Bn este sexenio se inician las negociaciones para crear un 
bloque comercial de Asérica del Norte (TLC), motivo por el cual 
se reforman los articulos constitucionales que lo obtacullzan, 
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como el que se refiere a la tenencia de la tierra, que d4 pie a 
la desaparición del Bj!do: Art. 27. Aún sin reformar el Art.123 
(que se refiere a las relaciones de trabajo 1, se refuerza la 
polit!ca antlsindlcal y se elis!nan auchos contratos colectivos, 
se congelan salarios y se continúa con la reducción del 1asto 
público. Bn el contexto de estas negociaciones, se d4 un giro a 
la educación, pretendiendo que ésta forae cuadros cientif icos y 
técnicos dirigidos a un mercado coapetitivo, dejando marginada, 
en los hechos, la formación humanóstica y social. 

1.2.3. Conaolldaclbn del Proyecto lducatlvo 
Nacional en la UNAH. 

Bn correspondencia con 
gubernametales y a sus propias 
autoridades universitarias han 

las poli ticas educativas 
necesidades internas, las 

iapieaentado sus proyectos 
educativos con aayor o menor apego a la linea 1Ubernaaental a la 
sombra de la autonomia universitaria y dependiendo de la relación 

·que vincule a sus directivos con el aparato estatal. 

Bl proyecto educativo del rector de la UNAM Pablo Gonzalez 
Casanova, de corte liberal y deaocr6tico y con una idea clara de 
la relación universidad-sociedad en la que se asume el compromiso 
de la primera con respecto a la segunda, corresporiderA en 
buena medida a la politica echeverrista de educación masiva y 
técnica; esto se ve en el lema del Coleaio de Ciencias y 
Humanidades: "lducar - y aeJor a un UYor na.ero de aexlcallOll" 
y en la implementación de la educación terminal, objetivo de las 
Opciones Técnicas. Los obst~culos económicos y politicos a los 
que se enfrentó este proyecto 1111! taron su cabal real1zaci6n; uno 
de ellos fue parad6j icamente el enfrentaaiento de Gonz6lez 
Casanova con el sindicato de trabajadores (STEUNAM), 
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Por otro lado, la reforma universitaria planteada por 

Gonz6lez Casanova, misma que daba continuidad a la linea de 

Barros Sierra erector que lo antecedió) estaba orientada a 

"aodificar la orlentacl6n de la educación superior para 
convertirla en un aotor de la deaocratlzacl6n politlca, el 
desarrollo soclalaente Justo de la econoala Y la aodernlzacl6n de 
la cultura. La Inquietud que recorre esta concepción es la de 
acoapaftar a la uslflcacl6n con el !apulso de calidad de la 
experiencia educativa Y a la deaocratlzacl6n universitaria •••• se 
funda el Colegio de Ciencias y Humanidades, se crea la 
Universidad Abierta y se proaueve la dlscus!On sobre diversas 
opciones para la licenciatura, dentro de una perspectiva de 
deaocratlzacl6n Institucional y de vlnculacl6n del proceso 
educativo con el productivo" .23 

Sin embargo, este proyecto fue atacado desde dentro y desde 

afuera de la Universidad, utlliztmdose un conflicto sindical para 

lograr la caida de Pablo GonzUez Caaanova, llegando asi a la 

rectoria de la UNAM Gulllerao Sober6n Acevedo (1973-1980) quien 

tendrla coao objetivo fundamental, no la reforma universitaria 

de corte democrAtlco sino la estabilización politice de la 

universidad y la contención de su crecimiento, contraponiendo al 

avance del sindicalismo el crecimiento de la burocracia 

universitaria. 

"La UHAM vlvl6 en los anos setenta uno de los aas febriles 

r.rl6dos de au historia, aostrandose coao una enorae Institución 
aantada de auchas tenclones poli tlcas e ideológicas que 

atravesaban al conjunto de la sociedad aexlcana. Los signos 
sobresalientes de este proceso fueron la aulflcacl6n de la 
aatrlcula, la veloz constitución de la universidad en un aercado 
ocupacional Hslvo para los trabajadores acad6alcos, y la 
aparición de dos nuevos suJetoa politicos -la burocracia 
universitaria Y el slndlcallsao- que protagonizaron el conflicto 
que iapregnO a la totalidad de las relaciones institucionales 
durante toda la d6cada" .24 

23 KENT SERNA, Rollin, op cit., p, 20. 

24 Ibldea, p. 17. 
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Para "elevar la eficiencia educativa" ya desde 1973, con 
motivo de la preocupación creciente por la aaslflcación de la 
UNAH, se pone en pr&ctlca una poli U ca basada en la capacidad 
real de las instalaciones fij6ndose en 40 mil la adaisión a 
priaer ingreso tanto en el bachillera to coao a nivel 
licenciatura, en ésta 1Htisa admitiendo el 551 de su proplo 
bachillerato y el 451 de escuelas y preparatorias 
particulares .... 

Durante el rectorado del doctor Gulllerso Soberón Acevedo, 
en 1977, se reestructuran los exáaenes de adaisión, las 
orientaciones vocaclonalas y, en el caso del CCH, se tratan de· 
fortalecer las opciones técnicas. Estas medidas van acospalladas 
de la cancelación del proyecto CCH a nivel nacional, cre6ndose 
coao alternativa el Colegio de Bachilleres. 

En los dos periodos que cubre Soberón coao rector de la UNAH 
(1972-1980), se da un proceso de expansión de la institución y 
al sismo tiempo de burocratización de la sisma. Si bien es 
cierto, se crean las ENBPS (Escuela Naclonal de Estudios 
Profesionales),...• éstas surgen con proyectos controlados desde 
arriba, dejando auy poco espacio a la innovación. 

Con el fin de iaple•entar nuevos métodos didácticos en la 
UNAH, se crea en 1977 el Centro de Investigación y Servicios 
Educativos (CISE). Este Centro tiene una importancia relevante 
para los profesores del CCH ya que proporcionó la posiblidad de 

25 Universidad en Karcha, Mus. Especial 21, DGDU-UHAll, Octubre de 1980, 
pp 12-13. Nótese que no es aucha la dlferencla entre estudiantes que incresan 
provenientes del bachl llerato del la UHAM con 101 de particulares. Allos 
de1pu6a estos porcentajes cublaran. 

26 Coso se senclona en otra parte de este trabajo, el Proyecto CCH 
lnclula la licenciatura y el Postcrado. Las !NEPS, sustituyeron la 
licenciatura CCH, Y al •!sao tlespo resolvieron el problema de la nueva 
desanda de los egresados del bachillerato del CCH. 
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conocer teorias y aétodos didécticos y pedagógicos aplicados a 

la enseftanza en el nivel aedio superior, haciendo énfasis en los 

sujetos a quienes se dirigia: los adolescentes. 

Sicuiendo la politica estatal de evaluación de las 

universidades pl'.lblicas se crea la Secretaria de Planeación 

CSBPLAN> quien seria la encargada de realizar los dia1nósticos 

sobre la población estudiantil, las condiciones de trabajo de los 

profesores: adea6s de realizar la planeación del trabajo 

académico en el CCH a partir de considerar dos aspectos presentes 

en la realidad universitaria : 

-Politice de adaisión al ciclo de bachillerato, innovación 

acadéaica a partir de crear mejores condiciones de trabajo, 

procraaas or16nicos de superación académica y proyección social, 

-Continuidad y congruencia del trabajo universitario a 

partir de diferentes cestiones administrativas. 
Batos planteaaientos llevan a las consideraciones 

siguientes: 

a) que la función del docente dentro de la UNAH sea 

extrlctaaente educativa y, 

b) que el diseno de la poli ti ca de planeación toae en cuenta 

el efecto del desarrollo nacional sobre la universidad, el 

creciaiento urbano, una creciente demanda educativa, la 

conforaación de un sisteaa nacional de educación superior, que 
se desarrolle dentro de los •arcos juridicos establecidos por el 

Estado y la ANUIES.ª7 

"La foraaclón de cuadros profesionales que iapleaentaran una 

educación de calidad Y eficiencia"- es acoapaftada por un 

proceso de burocratlzaclón que desvia a cuadros académicos hacia 

la carrera administrativa. Ademils, la Carrera Académica se 

27 Universidad en Marcha, op cit., pp. 42, 324. 

28 D!DR!KSSON T., Axel, op cit., p, 14. 

30 



encuentra acompaftada de una politice de estimules al personal de 
carrera y de lnvestl1aclón, otor1ados en base a criterios de 
productl vldad que originan la competencia entre profesores y 
hacen que 6stos abandonen proyectos colectivos, iniciando la 
indlvldu11llzación del trabajo acad6mlco. Batas aon laa 
caracterlstlcas de la rectorla de Octavlo Rivero Serrano durante 
1981-1984. 

Bl siguiente rector de la UNAM, Jorge Carplzo, tomando como 
base su dia1nóstlco de la universidad difundido como "Fortaleza 
y debilidad" plantea una Reforma Universitaria que se veril 
interrumpida por el movle11lento estudiantil del Consejo 
Estudiantil Universitario (CBU). 

La UNAH se encuentra atrapada en tramas politicas, 
gremiallstas y curriculares que se traducen en distintos mercados 
aprovechados por grupos de poder que en general priorizan los 
intereses politicos a los acad6mlcos. Bata problematica hace muy 
compleja la solución a los problemas que aquejan a la 
institución, ya que al tratar de hacerlo se afectan loa feudos 
de los 1rupos en cuestión y por ello, estos son los primeros en 
oponerse a cualquier reforma en este sentido. La baja del 
presupuesto universitario ha afectado en 1rados extremos los 
salarlos y se ha convertido en un problema sin cuya solución 
es lsposlble la recuperación acad6mlca. 

Bl pro1rama que Jos6 Sarukhiln Kermes, rector de la UNAM 
dHde 1987, se propone estimular el trabajo desarrollado por cada 
profesor o lnveatl1ador; sin embar10 esto ha motivado que sea mA• 
importante el trabajo "individual", sobre el colectivo, 
debllltilndoae los or1ano11 cole1ladoa y loa equipos de trabajo, 
1mpon16ndose sobre el proceso de evaluación, el de callf'lcacl6n, 
dando mayor valor a la cantidad que a la calidad de la 
enseftanza. 
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Podriamos decir que los veinte anos que abarca la historia 
del CCH pueden dividirse en dos etapas, toaando en cuenta las 
politicas sexenales: la primera, 1970-1982, que se caracterizó 
por tratar de fortalecer al Bstado cono planeador de la econoala 
a partir de alianzas y politicas sociales basadas en el 
corporativismo, por la pérdida de confianza en el 1obierno de las 
organizaciones empresariales y la consecuente politización de 
éstas y, por último, por la debilidad estatal frente al conjunto 
de la sociedad. En la segunda etapa, 1982-1991, el Estado 
mexicano va centrando su actividad en el campo politlco y va 
cediendo espacios económicos a la iniciativa privada, basAndose 
en la corriente neol iberal que plantea el adelgazaaiento estatal, 
sin abandonar en los hechos la rectoria estatal de la econoaia. 
En nuestro pais esta politlca se aaterializarA en el proceso de 
reprivatizacion de las empresas estatales, que alcanzara casi 
todos los Aabitos de la producción y aun de los servicios; en el 
ataque continuo a las·organizaciones sociales y en una pol1tica 
basada en la austeridad condicionando todos los programas 
sociales al pago de la deuda externa. 

Sin querer hacer una relación mecénica entre las politlcas 
estatales y la vida de las instituciones educativas, ea un hecho 
que los objetivos sociales de la priaera etapa, se reflejaran en 
el apoyo financiero a la educación y en el intento de una reforma 
educativa que buscaba, entre otras cosas, abatir loa métodoa 
tradicionales de ensellanza, generando cuadros preparados 
tecnicaaente pero con una cultura critica y nacional. Lo cual 
contrasta con la segunda etapa en la que hay un claro 
retraiaiento al financiaalento de la educación, y 
particularmente a las unlveraldades pOblicas, y que pretenderA 
que la educacl6n sirva para generar cuadros técnicos 
disciplinados que nutran con aano de obra callf icada a la nueva 
Industria del pais, restando importancia a la formación 
huaanistlca. 
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En el caso del CCH la politica de institucionalización y 
reglamentación de los órganos colegiados de los profesores se 
inició en 1974, estando coao Coordinador del Colegio Fernando 
Pérez Correa, quien convoca a la comunidad para llevar a cabo una 
"reestructuración de las Acadeaias", proceso que se consolida a 
fines de los setentas cuando se crean los Consejos Acadéaicos por 
Area y las Comisiones Dictaainadoras. Estos organis•o• surgen 
dentro del marco del prograaa de superación acadéaica, el cual 
persigue la formación, actualización y capacitación del personal 
académico, y tienen el objetivo de ser instancias de evaluacl6n 
y planeacl6n académica. 

Ante el crecimiento de la satricula en la UNAH, se 
desarrollan nuevas relaciones laborales • Ya desde 1973 se firman 
acuerdo• entre las autoridades universitarias y el STEUNAH en 
torno al Convenio Colectivo de Trabajo, que plantea la 
reclasificación del personal administrativo. Posteriormente se 
con la participación del SPAUNAH, el Estatuto de Personal 
Acadéaico y el Instructivo del Profesorado de Carrera de 
Enseflanza Hedia Superior, aarcando con ello las condiciones 
gremiales de los académicos."' 

En este perl6do se plantea la educación de excelencia a 
partir de que " ••• ia universidad se enfrenta a las exigencias de 
atender a los grandes números en altos niveles, de contribuir a 
la deaocracia por la calidad y la eficiencia del conoclaiento Y 
por su amplia distribuÚ6n social. .• '""º 

Las ideas de deaocracia planteadas en los gobiernos de LEA 
y JLP, difieren de la que los profesores del CCH practicaron en 

29 Universidad en Marcha, op cit., pp. 213-218 y en, "Cronolo1ia del 
proceso de profeslonallzacl6n de la ensenanza en el CCH", CUADERNOS D!L 
COLEGIO, Nuu. 13, 14, 15, México, Octubre-Die., 1981, y Bnero-Har., CCH-UNAH, 
1982. 

30 Universidad en Marcha, op cit., p. 41. 
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los priaeros al\os del Colegio, ya que éstos ae encargaron de 

organizarse en Academias, con el fin de planear y evaluar el 
trabajo docente, as! como de discutir peraanenteaente los 

programas y contenidos de las diferentes asignaturas; es decir, 

que particlpan activamente para el desarrollo del proyecto del 

CCH, incluyendo a los aluanos en esta tarea, Como se veré aas 

adelante, el Area-Acadeaia era el espacio en el cual se 

realizaban todas las tareas académicas y se discutian laa 

condiciones laborales. 

Este proceso de instltuclonalización arrancó de manos de las 
Academias la planeaclón y evaluación del taba jo académico y, 

aunado al el fortaleciaiento del slndicalis•o, separó lo que en 

un tiempo estuvo unido: lo poli tico y lo académico. Concretaaente 

en el CCH, el proyecto soberonista cre6 un aparato administrativo 

enorme, destinado a centralizar las tareas académicas, como 

planeaci6n y actuallzaci6n de progra•as de estudio. 

Durante esta etapa la organización de los profesores en el 

CCH se centró en la formación de su sindlcato, con la 

caracterlstica de que en éste no sólo se tratar6n problemas 

laborales, sino que en el terreno académico se tratar6 de influir 

sobre las proaociones, actualización, planeación y evaluación del 

trabajo docente, Estas acciones parten de una visión diferente 

de sindicallaao a la planteada por las autoridades, las cuales 

la enaarcan en el terreno estrictaaente laboral. 

De manera paulatina, la actividad politlca se convlrtiO para 

los profesores, en una lucha por aantener sus propios espacios 

académicos e incidir directamente en loa que se fueron creando: 

Consejos Académicos por Area, Comls lones Dictaalnadoras, 

Coordinación del Area, Jefatura de Sección. 

A principios de los ochentas, David Pa.ntoJa Hor.!ln sellalaria 

cuUes eran los probleaas por los que atravezaba el Colegio: 
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falta de una definición clara y especifica del bachillerato, asi 
como del tipo de cultura que se pretendia desarrollar en el 
educando: que loa programas de cada asignatura, incluyendo loa 

de las del quinto y sexto semestres, se caracterizan por la 
amplitud de los contenidos, cayendo, contradictoriamente, en el 
elciclopedismo que pretende combatir el Plan de Estudios del CCH; 
y, carece de una estructura legal y académica desde sus primeros 
aftas.ª' 

l!n eata década, se lleva a cabo un proceso de evaluación y 
planeaci6n, marcado por la necesidad de realizar una revisión del 

trabajo desarrollado y la caracterización del profesor de carrera. 
después ·de diez aftos de experiencia y vida acad6mica en el CCH. 

Cuando el rector Jor1e Carpizo da a conocer su documento 
Fprtoleza y Oebllldad de lo Uniyerstdad AutOng•a do H6xleo, los 

profesores del CCH asumen posiciones a favor de la defensa del 

bachillerato universitario, de la universidad p~bltca y masiva. 
Realizan balances de las condiciones reales en que se desarrolla 
el trabajo acad6mico, as1 como de las caracteristlcaa de loa 
alumnos, a partir de diagnósticos de las condiciones 
aocloeconóaicas y culturales en que éstos se desenvuelven. La 
discusión de loa equipos de trabajo se orienta hacia una 

autocritica del deseapello politico acadéalco del Area y las 
Acadealas, hacia las foraas de actualizar loa contenida de las 
aaicnaturas y loa a6todos eapleadoa para la ensellanza . ..a 

La poli ti ca de eficiencia en la educación, planteada en 

31 PAHTOJA !!ORAN, David, "Sintesls de la ponencia que presento el Colecio 
de Ciencias y Huaanidades en la aesa de trabajo correspondiente a la educación 
superior", en PERFILES EDUCATIVOS Hua. 8, 116x!co, CISB-UHAll, Abril-Mayo de 
1980, pp. 32-33. 

32 GALINDO RIV!RO, Rsther, MUOOZ COROHA, Lucia et al., "Dlain6atlco de 
ias condiciones de estudio de los alu1111os del CCH, plantel Vallejo", Mlaeo., 
1990. 
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1988, especifica que se debe "procurar que en la reformulación 
de los planes de estudio se incorporen los contenidos apropiados 
para increaentar la cultura cientifica y tecnolósica de los 
e1resados"'*"': priorizando la enseftanza de la ciencia y la 
técnica en el proceso educativo. Bato se traduce para los 
profesores del Colegio, en el auaento de los criterios 
adainistratlvos para evaluar su dese•pefto académico y en la 
puesta en marcha de proyectos de investigación, foaento académico 
en las áreas de las ciencias exactas y la consecuente reducción 
de los apoyos a las áreas humanisticas y sociales. 

Actualaente la Universidad, y el CCH coso parte de ella, 
atraviezan por una etapa de redeflnición, producto de las 
condiciones sociales presentes, pero sin abandonar el proyecto 
que ha aantenido a esta Institución, de manera general 
presentaaos estos probleaas, coao eleaentos de análisis que se 
desprenden de este trabajo. 

1.- La Universidad tiene que definir la relación que 
establece con la sociedad, a partir de su definición como una 
institución pública, privada, masiva o gratuita. Bato determinará 
la conforaación del curriculum en escuelas, facultades y en el 
colegio y, por ello, clarificará los objetivos educativos. 

2.- Analizar la autonoaia de la UNAH frente al Estado, sobre 
todo por las presiones que éste ejerce sobre las instituciones 
de educación superior para otorgarles financiaaiento. 

3.- La creciente politización de la UNAH trajo consi10 que 
se establececiera nuevas relaciones entre los trabajadores 
administrativos y académicos con las autoridades; las cuales 
trataron de separar el campo politlco, el académico y el 

33 PROGRAMA PARA LA HODERNIZACION EDUCATIVA 1989-1994, Héxico, SEP, 1989, 
p. 120. 
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administrativo limitando a los sujetos a su campo especifico de 
trabajo. La actividad y la organización universitaria hacen 
imposible tal separación, el problema es encontrar la sanera en 
que no se privilegie lo politlco-adslnlstratlvo sobre lo 
acadéslco. 

4.- Reflexionar· colectivamente sobre la roru.c16n que .la 
Universidad y el Colegio pretenden dar a sus estudiantes y 
profesores, ya que no hay que olvidar forma sus propios cuadros 
académicos, los cuales la complementan con su •lasa prActlca 
docente. 
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2. BL "®BLO BDUCATIVO DIL OOLllGIO DI CillNCIAS Y HUltAHIDADllS 
Y SU INSTRUIOlllT.ACIOll. 

El CCH desde su creación parte de un ideal humanista en el 
sentido de que es el ho•bre el fin •as importante de la 
educación; de que el hombre es un ser natural, social, histórico, 
creador, consciente, universal, libre y en constante proceso de 
transformación. El conocimiento es considerado como un proceso 
d1al6ctico, que depende tanto del sujeto cosnocente como del 
objeto a conocer, ya que al conocer, el sujeto actáa sobre el 
objeto transformandolo y transfor•andose a si mlsmo¡ lo que nos 
per•ite observar que el conoci•lento est& ligado a la actividad 
pr&ctica; !a ciencia no es tanto un conJunto de reglas sino sobre 
todo una actitud inquisidora y reflexiva ante los fenómenos y 
problemas naturales y sociales; la historia es vista como un 
proceso •ediante el cual el hombre llega a definirse co•o un ser 
histórico, social y natural; el humanis•o no es concebido en el 
sentido tradicional del conocimiento de la antigiledad 
1recolatina, sino en el sentido de un humanismo en que el hombre 
es considerado co•o un fin y no como un •edio y, finalmente, que 
la educación debe de contribuir a la formación de sujetos 
creadores, es decir, que debe tener como fin la humanización 
•lsaa de todos los ho•bres. 

En este sentido, uno de los objetivos universitarios, es 
el de lograr una educación que for•e en ciencias y humanidades, 
que for•e ho•bres y aujeres conscientes de su realidad en donde 
la vinculación universidad-sociedad se exprese en la 
necesidad de desarrrollar una actitud critica del mundo en que 
se vive. 
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No se trata s6lo de dar una visi6n humanlstlca de las 

ciencias y particularmente de las ciencia de la naturaleza y una 

visi6n cientlf ica de los problemas de los hombrea y las mujeres 

pera el único mundo posible, el humano, se requiere impulsar un 

tipo de conocimiento que no desvincule las ciencias y las 

humanidades, que permita comprender al hombre y a la sociedad 

como parte integral de la naturaleza y a la naturaleza como 

expresión humana.~4 

La formación académica que debe propiciar el plan de 

estudios es resumida adecuadamente en las palabras de Pablo 

Gonz6lez Casanova cuando seftala que es necesario 

" ••• que el estudiante sepa leer y escribir en el sentido ah 
profundo de la palabra. l!lto es, que el estudiante tensa el 
hiblto de la lectura de los libros fundaaentales de nuestro 
tleapo y de 101 clblcos del pensasiento huHno; el que adquiera 
una cultura aateaitlca en lo que 6sta tiene de 16glca y de 
expresión nuaérica de la naturaleza y de algunos fen6aenos 
sociales; y el que relacione los resultado• de las ciencias 
oxperlaentale1 con el s6todo que penlte alcanzar esos 
reaultados. Es por ello que el Plan se propone que el eatudlante 
aprenda a aprender lo que todavia no sabe y adeah, que tenga la 
posibilidad de estudiar en laa fuentes y de lnveat11ar cosas 
nuevaa, bajo el 1upuesto de que la escuela no puede darle a uno 
el conjunto de conocl1lentos huHnos sino los métodos esenciales 
para adqulrirlo1".35 

Asi, y teniendo como fundaménto lo anterior, el Colegio de 

Ciencias y Humanidades abre sus puertas a m6s de 15 mll 

estudiantes el 12 de Abril de 1971. En ese momento la reforma 

universitaria se materializaba en sus tres primeros planteles: 

Vallejo, Atzcapotzalco y Naucalpan; un ano despu6s se sumarian 

Oriente y Sur. 

34 CAllORLINGA ALCARAZ, José Maria, et al., Aportaciones de la Experiencia 
Docente a la Revisión del Plan de Estudios, México, CCH Vallejo, 1992. pp. 41-
54. 

35 COLEGIO DB CIENCIAS Y HUMANIDADES, DOCUll!NTA Nu1. 1, México, Centro 
de Dccu1entacl6n Acadé1lca, CCH-UNAM, Junio de 1979, p. 77. 
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Desde hacia ya tres décadas el entonces rector de la UNAM, 

Pablo GonzAlez Casanova, se manifestaba en favor de una reforma 

universitaria que respondiera a las necesidades sociales, 

politicas y educativas del pais, aaén de las de carActer 

estrictamente acadéalco y cultural de la universidad. 

Desde el punto de vista del rector, el CCH era " .•• la Nueva 

Universidad. Es la misaa Universidad que ca"!bia y se 

renueva"-. Aunque el proyecto más global tenla la intención 

de que el Colegio integrara los niveles de bachillerato, 

licenciatura y postgrado, en ese momento sólo se limitó a la 

aodalidad del bachillerato. Un bachillerato que permltia: 

-la ut111zacl6n óptl•a de los recursos destinados a la educación 
(con Instalaciones baratas utilizadas intenslvuente). 
-la Coraacl6n slste .. tica e institucional de nuevos cuadros de 
enseftanza aedla superior. 
-un tipo de educación propedéutica y teralnal a un nivel que aun 
no requiere la licenciatura, y que está exlalendo el desarrollo 
del pals.37 

El CCH respondla no solamente a necesidades Internas de la 

Universidad al plantearse como objetivos la promoción de la 

lnterdisclplina, la cooperación entre las Facultades y Escuelas 

y la lucha contra el saber enciclopédico, sino taabién a la 

necesidad económica nacional de contar con técnicos capacitados 

para responder a la oferta del mercado de trabajo y, al mlsao 

tlespo, a la creciente desanda social de educación superior 

aenerada por el desarrollo Industrial de las décadas anteriores. 

Todo ello bajo una visión en que 

" ••. la deaocrat!zac!ón del acceso a la educación superior 
•i&nlflca(bal a•pllar las runclonH de la universidad y 

pro•over cublos en la organización y el contenido de la 

36 Ibldea, p. 83. 

37 !bid, p. 3. 
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transal1l6n del saber .. ,"38 

Por ello, el CCH, en su calldad de proyecto educativo basado 
en la particlpacl6n activa de loa actores del proceso de 
enseftanza-aprendlzaJe, respondla al aodelo educativo propuesto 
por la Nueva Pedagogia, que intentaba poner fin a loa usos 
tradicionales de la enaeftanza. As! alaao, reclbla la Influencia 
de la teorla del capital huaano, la cual vela a la educación coao 
una inversión en el sentido de que al preparar a los cuadros 
técnicos y profesionales que el pals (o la industria) necesitaba 
para su desarrollo, se aumentarla el potencial econóalco 
nacional. Con sua cuatro turnos y sus dos opciones: teralnal y 
propedéutica, el aodelo CCH representaba, adea6s, una buena 
poslbllidad de educación barata para ailes de aexicanos que 
solicitaban su ingreso al nivel medio superior. 

El CCH, como proyecto institucional, estuvo austentado 
laplicltamente por una filosofia educativa liberal desarrolllsta, 
aanlflesta en: a) sus principios de libertad y responsabilidad 
coaún y b) en el hecho de ser un bachillerato terainal y 
proped~utlco, que respondiera tanto a la deaanda de educación 
superior de las clases medias urbanas asi como a las necesidades 
de desarrollo nacional. Las instalaciones alamas y sus cuatro 
turnos disponibles respondian a la necesidad socio-estatal de 
tener un sisteaa que pudiera, de la aanera a6s r6pida posible, 
•ec1ucar •s y -Jor s un asyor na.ero de -xicSROll" con el aenor 
preaupuesto posible. 

El Colegio de Ciencias y Huaanldades aurgl6 en el aomento 
en que la polltlca educativa gubernaaental tenla coao linea 
la aovllidad social y la democracia, a partir de garantizar el 
mayor ingreso a las instituciones de educación superior; lo cual 
trajo como consecuencia, en un lapso muy breve, la masificación 

38 KENT SERNA, Rollln, op cit., p. 25. 
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de las universidades y en particular de la UNAH, situación 
que prontaaente seria reconsiderada, 

Asi, en la elaboración de este proyecto estuvo presente un 
conjunto de intelectuales que, preocupados por la crisis 
educativa por la que atravesaba el pala, participó activaaente 
en el dlsello del proyecto, ya que, sel\'.ln estos fundadores 
pensaban, eran urgentes los caablos en la Universidad: 

"Bl Colegio serla el resultado de la iniciativa coincidente 
de vario. planteles con el fin de impulsar por nuevos casinos la 
enseftanza y la lnvestlgacl6n clentlflcas dentro de la 
lnstltucl6n" y una de sus caracteristlcas deberla de ser "su 
flexibilidad y Ucll adecuación a las necesidades e lnlclatlvas 
futuraa de cooperación entre unlversltarlos".39 

Esta reforaa educativa en la Universidad se proponia 
aodlflcar desde la estructura organizativa hasta los métodos de 
ensellanza; replantear la relación universidad-sociedad y, en su 
ciclo de b~chlllerato, centrar su preocupación en la adqulalci6n 
de a6todos y t6cnicas para llegar al conocialento, esto es, 
centrar su quehacer en el carActer foraativo de los estudiantes, 
foaentandoles una actitud critica y analitica frente al 
conocimiento y, por (Jltiao, en una nueva relación aaestro-aluano, 
basada en la cooperación, el respeto y el coapallerisao. 

En lo que se refiere a los a6todos de ensellanza toaó como 
base el aodelo de ia oscyela actiya, al plantear la participación 
de los aluanos en clase coao la parte central del proceso de 
enaenanza-aprendlzaJe. Aunque hubo algunos logros, la falta de 
preparación del personal docente asi coao la aasif icación de loa 
Cole1los, aaterlalizada en grupos de a6s de SO aluanos y en una 
carca de 30 horas pizarrón para los aaestros, liaitó el 
desarrollo de este sistema, volviéndose, en auchas ocasiones al 
aodelo tradicional de exposición del aaestro. 

39 Docusenta, op cit., p. 6, 
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La relación aaestro-aluano basada en la cooperación, el 
respeto mutuo y el co•pafterisao predoain6 en los priaeroa aftos 
de la lnatltucl6n¡ sin embargo poco a poco fue dlsalnuyendo, 
hasta volver a encontarae en el Colegio pr6ctlcas autoritarias 
e irrespetuosas de los docentes hacia los estudiantes, entre 
otras razones porque auchos de los profesores fundadores que 
slapatlzaban con ellas se fueron del Colegio o se integraron al 
cuerpo adainlstrativo, por lo que la docencia qued6 en aanos de 
nuevos profesores que no tenlan el ais•o comproalso con el CCH 
y que no se esforzaron por entenderlo. 

Los objetivos generales del CCH fueron planteados de la 
siguiente manera: 

a) Ser un 6r1ano de caablo e lnnovacl6n en la UNAM. 
b) Preparar estudiantes para cursar estudio• que vinculen las 
hu1anldades, las clenclu y las t6cnlcaa a nivel de bachillerato. 
c) Proporcionar asl nuevas oportunidades de estudio acordes con 
el desarrollo de las ciencias y las huaanldadu en el sl1lo 11 y 
hacer flexibles los sisteaas de ensenaru:a para e1pecial11ta1 y 
profesionales que puedan adaptarse a un aundo cublante en el 
terreno de la técnica, la ciencia, la e1tructura aocial y 
cultural. 
d) Intensificar la cooperacl6n entre escuelo, facultadea e 
lnsti tutea. 
e) Promover el •ejor aprovechulento de los recursos t6cnlco1 y 
huaanos de la Universidad .40 

l!ncontraaos en lo anterior ele•entoa que ponen de aanifleato 
la claridad que tenian los creadorea del proyecto, que planteaban 

caabiar desde los •6todoa de aprendizaje hasta la organización 
del saber y con ello la or1anizaci6n de la propia institución. 
Huchos de estos objetivos son aún vigentes y por desgracia no se 
han cu•plldo. l!l que la educaci6n logre que loa individuos puedan 
"adaptarse a un aundo caabiante" es un objetivo a todas luces 
indispensable en este aoaento hlst6rico en el que los 

40 "Qué es el Cole&lo de Ciencias y Huaanidades", en DOC\M!NTA, op cit., 
p. 87. 
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conociaientos y las realidades de todo tipo caabian de un dia a 
otro y en donde, por ello, es iaportante no tanto dar 
inforaanción sino dar los eleaentos para que los estudiantes 
puedan buscarla por si aisaos. 

El tercer elemento presente en la creación de esta nueva 
institución (los otros dos son el gobierno y los creadores de la 
reforma), está constituido por los estudiantes y profesores, 
provenientes, unos y otros, de la diversidad campo-ciudad 
presente en ese momento en los nuevos sectores urbanos y de un 
sistema educativo tradicional, pero con una experienci'a politlca 
reciente en común: 1968, Esta fue vivida de manera diferente por 
los Jóvenes y por los ya adultos, por los a6s involucrados o por 
los que sólo la observaron; dló como resultado una heterogeneidad 
de experiencias que se reflejó en la pr6ctica politico-educatlva 
del CCH. 

El gobierno federal puso los medios, los creadores del 
proyecto propusieron la organización, los objetivos y 
principios, el plan de estudios y los esbozos de programas; pero 
quedó en aanos de los profesores y estudiantes llevarlo a la 
práctica. Es en ese momento cuando empiezan a notarse las 
diferentes Interpretaciones que del proyecto haclan las distintas 
partes que en 61 se conjugaban. 

Coao el CCH pretendia ser un bachillerato proped6utlco pero 
a la vez terminal, para quien as! lo deseara o necesitara, se 
crearon las opciones t6cnlcas, a las cuales el estudiante podla 
integrarse a partir del 3er. semestre. Debido a diversas causas 
esta parte del proyecto no prosperó y las opciones t6cnlcas 
tuvieron una vida muy marginal. 

Ast, teniendo como base la lucha en contra del 
enciclopedismo y el desarrollo de una cultura básica, el plan de 
estudios, hasta la fecha, cuenta con programas,que deben cubrirse 
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en un tiempo de 20 horas de clase-pizarrón a la se•ana¡ cursando 

cinco materias en los pri•eros se•estres y seis en los dos 

últl•os, y partiendo de la certeza de que el estudiante trabaja 

e investi1a por su cuenta en el tiempo restante, 

Lo anterior es posible por dos razones, la prl•era son las 

bases pedagógicas que sustentan a la insti tucl6n, las cuales 

hacen énfasis en la foraación a6s que en la infor•ación¡ en 

el aprendizaje més que en la enseftanza¡ en la unidad teorla

prllctlca en los laboratorios, talleres, seminarios y pr6cticas 

de ca•po ",,. la •etodologia que se aplica persigue que el alu•no 

aprenda a aprender •.• y que adquiera capacidad autoformativa. 4 ª 
Para ello y por ello -esta es la segunda razón -, el Colegio 

ofreció a sus estudiantes, desde el principio, laboratorios, 

aulas audiovisuales, bibliotecas y salas de lectura; es decir, 
espacios a donde los muchachos acudieran a Investigar, a trabajar 

en equipo, a preparar sua clases. 

Es Importante sellalar que el •odelo educativo del CCH 

tratarla, y trata, de "recobrar el sentido profundo de la 

educación, que pretende no tanto lnte1rar a una persona en un 

contexto cultural, previamente dado, sino, sobre todo, situar 

al educando en la plenitud de su papel como sujeto creador de 
cultura" .•a De ah! que seré Importante la vinculación entre 

teorla y pr6ctica y la formación de una conciencia social y 

humanlstlca, comprometida con su entorno social. Esto último 

quiere decir que las pretensiones de los iniciadores del proyecto 

estaban encaminadas a una reforma profunda de la universidad, 

misma que no convenla a un buen número de Intereses Internos y 

externos a la UNAH, como los gremios de abogados, •6dlcos e 

Ingenieros que tenlan el control de las escuelas y facultades y 

41 "La Hetoclologia en el Colegio de Ciencias y Huaanldades", en 
DOCUMENTA, op cit., p. 84, (los subrayados son nuestros). 

42 Ibidea. 
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los •leabros del partldo en el poder <PRI) a qulenes no les era 
atractlvo un slste•a educatlvo formador de lndlvlduos actlvoa y 
crltlcoa del alste•a. 

A la sallda de Pablo Gonzélez Casanova, de la rectorla de 
la UNAH, en 1972, las orientaclones hacla el Coleglo ca•bian, 
se cancela el creci•iento de la lnatitucl6n, es decir el proyecto 
es congelado. Después de este periodo lnicial, en el que el CCH 
recibió el apoyo de todos los sectores que estuvieron 
involucrados en su creacl6n, vendré otro en el cual se sientan 
las bases de control administrativo de la institucl6n; se retiran 
los apoyos económicos inlclales y se desarrolla una campana en 
su contra, con la justificación de que el CCH era un nido de 
grillos, guerrilleros, ateos y comunistas. De esto se hablaré •As 
adelante. 

El anéllais de la formación de alumnos y profesores se 
realiza a partir de los siguientes aspectos: las referencias que 
hay en los docusentos de creación del CCH, en donde de manera 
foraal se describen las caracterlsticas que debe tener la planta 
docente, asl coao el tipo de alumno que debe formarse a partir 
de la puesta en prllctica del plan de estudios; el segundo aspecto 
es la Interpretación que se dio, a partir de la experiencia de 
este •odelo educativo durante los veinte anos de vida académica, 
que refleja la posición aauaida por loa profesores. 

De la lectura de los documentos se puede desprender que la 
formación del estudiante esté unida a la del profesor, al papel 
que éste asuae frente a lo que ensena, a la realidad 
sociopolltlca a la que pertenece, a la for•a en que participa o 
no en los problemas que se le presentan, llegando, la mayoria de 
la veces en los primeros tiespos del CCH, a ser parte de loa 
objetivos de esta asicnatura. 

Este proceso de formación lo hemos separado en cuatro 
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niveles de anAllsls: 
al El lnstltuclonal, en el que se trata de ver la• forsa• 

or1anlzatlvas encaalnadas a proplclar que la foraaclón deseada 
se apegue a los objetivos y caracterlatlcas del Cole1lo. 

bl El pedagógico, que se refiere a loa prlnclploa y aedloa 
en los que se soatendrA la forsaclón clentlf ica y huaanlstica de 
profesores y estudiantes. 

c) El sociológico, en que se describe la función social de 
la educación y los actores sociales que en ella participan y la 
detersinan. 

d) El polltico, que se refiere a las acciones de los 
profesores para organizarse en ór1anos colegiados y sindicales, 
con el fln de lnflulr en la politica educativa de la instltuclón 
en el campo de la planeación y evaluación del proceso de 
enseftanza-aprendlzaje y de proteger sus intereses cremlales, 

2.1. Aspectos lnatituclonales que explican el proceso de 
lnaellanza-aprendlzaje. 

Toaando en cuenta lo anterior y a partir de considerar a la 
Universidad como una foraa de organización cultural, ~ata crearA 
las condiciones forsales para adainlstrar la enseftanza que se 
lsparte, del aprendizaje que se desea locrar, y los objetivos, 
que ae traducen coso los flnea que tiene la educación 
unlversltarla, Desde esta perspectiva, se da a conocer el 
proyecto y la def lnlclón de las principales caracterlstlcas del 
CCH, que se extienden a las necesidades sociales del pala, 
resaltando entre otras el aprovechamiento de los recursos 
materiales, flslcos, técnicos y humanos con los que se cuenta 
para la enseftanza superior, sldlendo los resultados logrados en 
el proceso de enseHanza-aprendlzaje, y las normas que se 
establecen para llevarlo a cabo, 
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In el proyecto para la creación del Colegio de Ciencias y 

Huaanidades del nivel bachillerato, se ael\ala que uno de los 

obj~ivos esenciales es crear las bases de la universidad futura¡ 

esto at1niflca que el Cole1lo aur1e para resolver aspectos de 

car•cter acadéalco y social. Se pretende intensificar la 

cooperación disciplinarla e lnterdlsclpllnarla en la Universidad¡ 

el doalnlo de diversos len1uajes y métodos, la coablnaclón de 

especialidades, foaentar la investigación e lapulaar la 

enael\anza. Esta es una de las bases formativas de este modelo 

educativo; que pretende posibilitar al alumno el estudio de 

cualquier especialidad o profesión, permitiéndole una 1ran 

flexibilidad al poder cambiar de vocación y aprender a combinar 

profesiones distintas y realizar actividades lnterdlsclpllnarlas. 

En las Re1las y Criterios de Aplicación del Plan de Estudios 

se especifican las actividades que se desarrollarian al interior 

del aula y que son: 

1.- El uso de antologias para conocer las aO!tlple• 
aanlfeataclonea en las diferentes disciplinas clentlflcas 

2.- 81 uso de aaterlal y aparato de obaervacl6n de los 
aluanos y la dlscual6n de textos en las diferentes oaterlas en 
f oraa de aes as redond11 

3.- Bl eje de coaprensl6n, a partir de la elaboración, por 
parte del aluano, de resOaenes, cuadros, ensayos, articulas.,. 

4.- Proaover la coaprensl6n, interpretación y apreclacl6n 
de la lectura a partir de la dlscu1l6n en el 1rupo y el interés 
en leer por cuenta propia. 43 

Sin eabar10, con grupos de ••s de 50 y atendiendo de 10 a 

15 1rupos, ea laposlble llevar a la pr•ctica una educacl.ón 

activa, que tiene coao premisa grupos reducidos para poder 

brindar atención personalizada a los estudiantes. 

Ya desde estos documentos se va perfilando la figura del 

43 "Re1las y criterios do apllcacl6n del Plan de Estudios" en DOCUll!llTA, 
op cit., p. 13, 

48 



profesor-investigador en el nivel de ensenanza •edla superior, 
lo que lleva a plantear la poalbtlldad de crear loa cuadro• 
docentes e Investigadores dentro de la •is•a ln•tltucl6n, 
cre6ndose 116s adelante dos figuras: profeaor de asl1natura y 
profesor de carrera. ·La Idea central de lo anterior ea aprovechar 
los recursos hu•anos y técnicos de la Universidad, actualizando 
a la planta docente y aprovechando la experiencia que ésta va 
adquiriendo en su préctica educativa cotidiana. 

Entre las funciones que se definen para la Unidad Acadéalca 
del Bachillerato del CCH CUACB), est6 la de fo•entar y coordinar 
los proyectos de enseflanza e investi1acl6n de una o varias· 
disciplinas, en que participen dos o •6• escuelas, facultadea o 
institutos de la Universidad¡ y de eaa •anera, implantar los •6• 
aodernos métodos de enseflanza para integrar y relacionar las 
ciencias y las hu•anidades. 44 

Las co•plejas relaciones que se dan entre los actores del 
proceso de enseflanza-aprendizaje, derivadas de su origen social, 
sus posturas poli ticas, su heterogeneidad cultural, sus 
posiciones te6rlcas, aunado a las diflciles condiciones 
propiciadas por la •asiflcaci6n educativa y la crl•I• 
económica, que paco a poco fue •enguando los salarios 
académicos y los apoyos f inancleros a los proyectos 
educativos, chocaron con las pretensionea Innovadoras de un 
•odelo educativo que exi1e de sus Integrantes responsabilidad, 
autodisclplina, esfuerzo, conciencia critica y entrega total, De 
ahl que cada vez fue •611 dificil cumplir con todas la• tareas que 
se les proponia a los profesores en el proyecto orislnal. 

La necesidad de evaluar el trabajo cotidiano estuvo prevlata 
desde la creaci6n del Colelio, en la medida en que se consideraba 

44 "Qué es el Colegio de Ciencias y Huaanldadea", en DOCUH!HTA, op cit., 
•• 88. 
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laportante conocer el avance logrado por los aluanos y 

profeaores, 

"La evaluación en el Colegio de Ciencias y Huunldades, es un 
proceso continuo, que co1111lste en deter•lnar en qu6 •edlda la 
educación eaU loarando sus obJetlvoa íunduentales., .La 
evaluaclOn se realiza de íor•a integrada al proceso educativo y 
no co1111t1tuye un fin en al •ls•o, sino que facilita un mejor 
conocl•lento del alu•no, lo cual permite adecuar la docencia a 
lu necealdades del educando.,, "45 

Se desprende de lo anterior que se concebla clara•ente la 

necesidad de la evaluación permanente del proceso educativo como 

un requisito para ir enrlquecl6ndolo¡ sin eabar¡o, 

institucionalmente, la evaluación, dentro del marco de lo que 

Kent Serna llama la aodernlzaclón conservadora4 •, fue vista mAs 

que coao un proceso de reflexión reconstructiva del proyecto que 

peral ti era Ir aeJorllndolo, como un proceso de control 

adalnlstrativo, es decir, coao una actividad punitiva, por lo que 
fue (y es todavia) rechazada por un gran número de 

profesores, Bato debe explicarse coao una consecuencia del 

proceso acelerado de burocratlzaclón que vivió la UNAH en loa 

últlaos veinte anos, ya que al privilegiar el control 

burocrétlco-ad•lnistratlvo, la evaluación crea múltiples 

Instancias que se prestan para ejercer poder sobre los distintos 

1rupos de profesores. 

45 "La evaluación en el Colegio de Ciencias y iiu•anldades" en DOCUMBHTA, 
op cit., p. 98. 

46 Cfr., KBHT SERNA, Rol Un,,, .op. cit. 
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Con la creación del Colegio de Clenclaa y Huaanldadea ae 

pretendia reformar a la Unlveraldad. Terainar con las précticas 

tradicionales de la educación, basadas en la separación de la 

teoria y la prActlca, en la frapentaclón del conocialento en 

asl1natura11 inconexas entre al, en la desvinculación de las 

ciencias y las humanidades, en la exposición oral por profesores, 

aislados entre si, coao aedio doainante de instrucción, en la 
acumulación aeaorlstlca y pasiva (irreflexiva) de datos por parte· 

de loa estudiantes y en las relaciones profesor-estudiantes 

basadas en el autorltarlsao y la desigualdad. GonzAlez Casanova 

descrlbla asl el slsteaa educativo aexlcano en 1953: 

"Teneaoa un •late.a educativo trunco en sus finalidades docentes, 
cortado, lnco•pleto, lneaenclal, en el que el alu•no no puede 
nunca advertir el propósito de un •6todo cientlfico o t6cnlco, o 
de una cultura huaani1tlca, en el que el alu•no es agobiado por 
•01 tlplea presiones: nOaero exculvo de •aterlaa, ato•lzacl6n del 
conocl•lento, nilllero excesivo de horas de trabajo escolar, falta 
de lnstruaentoa, etc,., tanto profesores co•o aluanoa han sido 
1oaetldos • un proceso de infinitas frustraciones que los lleva 
a establecer una opoalcl6n entre pHar y no pasar que 1u1tl tuye 
1 11 opoalclón pnul1111 de la enseftanza: aprender o no 
aprender ... La culpa es del 1i1teaa educativo abetracto que parece 
aer el resultado de un propósito nefa•to: hacer que la escuela d6 
al alU9110 la totalldad del conocl•lento. l!s lncreible; 1e quiere 
dar todo y no H da nada"4 7 

Aai, para 1970 nada habla caablado, razón por la cual se 

puso en aarcha el proyecto CCH, en un Intento de acabar con ese 

tipo de educación. 

Partiendo de la idea de que la educación es parte esencial 

47 GOHZAL!Z CASANOVA, Pablo, "La oetodologla de la en1ellanza en el 
bachillerato", H6xlco, Boletln de la AHUil!S, vol 2, Nu•. 1, Diciembre de 1953, 
p. 21. 
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en el proceso de humanización del hombre, y entendiendo a éste 
~ltimo como un ser natural, social, histórico, universal, libre 
y creativo y que esU. en proceso de contrucclón, el proyecto CCH 

ve como necesario proporcionar a los estudiantes habilidades 
de aplicación amplia, que le permitan enfrentarse a situaciones 
nuevas. 

Por el lo es preferible una formación de car6cter 1eneral que 
fomente la capacidad de iniciativa y de construcción del 
conocimiento en el Individuo y que se le prepare para pensar por 
al ml•mo y ver loa proble•as en toda su complejidad .... 

Co•o se ha •encionado, el Plan de Estudios se dividió en 
cuatro Areas de conocl•iento que se relacionan entre si, para 
101rar una for•aclón clentiflca y hu•anistica, es decir, 1nte1ral 
del alu•no. Se proponia proporcionar una preparación b6sica que 
acabara con la pretensión tradicional de la escuela, de querer 
dar todo y al f lnal no dar nada (en la •edlda en que es tanta la 
Información que eKlste en nuestros dias y cambia tan 
vertl1inosa•ente, que no es posible estar al tanto de todo), 

El planteamiento del CCH de prel!ltar 1116s atención a la 
for•aclón que a la infor•ación parte de la Idea de que 

"Hay que prestar •is atención al llOdo en que 1e con1truye el 
conocl•lento, a flcllltar que los escolares se entrenen en los 
procHOI de co1pren1lón y no en 101 reault1do1 ldqulrldo1. L11 
en11llan&11 deben 1er lnte1rad11, lnterdi1clplln1rl11. Junto a 
ello hay que pro1over la rerlexlón general 1obre 101 srandH 
probl- del aer huuno y de la naturaleza, lo que 
tredlclonalHnte ha 8ldO 11 CHpo de la fl101ofla,.. J!la 
fllOlofla debe apoyar1e •obre 101 r..ul tedos y los •6todo1 de la 
ciencia. LI hl1torla, entendida en un 11ntldo 11pl10, ayudar• a 

48 Para profundizar en esta concepción del la educación, ver a DBLVAL, 
Juan, op cit. 
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entender la evolución del hoabre y su situación actual"49 

Es decir, que hay que prestar a6s atención al c6-o se ensefta 
que al qué se ensefta. Sin que ello quiera decir que, escudados 
en la libertad de c6tedra, los profesores puedan hacer en el 
11al6n de clases lo que quieran o que 1011 contenidos de los 
procraaas no tensan nincuna iaportancla. 

La vinculación de las ciencias con las hu•anidades en esta 
concepción de la educación se fundaaenta en la certeza de que 
para entender al hoabre, hay que verlo coao parte de la 
naturaleza y para entender a ésta, hay que considerarla en su 
relación con los hoabres y en c6ao éstos la han transforaado. 

"El ideal de toda educación desocr6t1ca es hacer par icual 
t6cnlcos y profesioniatas que aean humanistas y husanlatu que 
aean t6cnicos. In otras palabr11, t6cnlco• que Han ciudaduos y 
vlceveraa"SO 

Bato con el fin de foraar individuos criticos, contructlvos 
y propositlvos y no seres pasivos que se soaetan a la autoridad 
sin reflexionar por qué lo hacen o si es correcto o no. 

Las Innovaciones que presenta este proyecto educativo 
pretenden cambiar el proceso de enseftanza-aprendizaJe, dando al 
educando un papel activo y principal y utilizando nuevas 
técnicas y aétodos para orientar la foraación de los estudiantes. 
Bntre estos casbios sobresalen el objetivo de relacionar lo que 
se aprende con la realidad cotidiana y nacional del estudiante; 
entender la función educativa a partir de las experiencias tanto 
de profesores coao de estudiantes; hacer énfasis en la 
adquisición de habilidades coao leer, pensar, reflexionar en 

49 DBLVAL, Juan, op cit., p. 62. 

50 GOHZALEZ CASANOVA, Pablo, op cit., p, 24. 
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base a proble•atlzar los fenómenos tanto naturales como 
aoclales, buscando transfor•ar su actitud frente al conocimiento 
y su realidad; la relación que se establece entre el profesor y 
los estudlantea basada en el di6lo10, la cooperación, la libertad 
y la responsabilidad, 

Para que lo anterior sea posible es necesario que al 
profe•or se le prepare, tanto en las técnicas y los •étodos 
pedag6sicos •és innovadora•, asi co•o en los avances de su 6rea 
de conoci•iento y aun en otras 6reas¡ todo ello para que le sea 
posible desarrollar propuestas interdisciplinarlas acordes a 

este •odelo educativo. A lo lar10 de los veinte allos de la 
instl tucl6n, la profeslonallzaci6n y actualización de los 
profesores ha sido un reto tanto Individual co•o lnstltuclonal, 
que por dlversas razones no se ha to•ado con la seriedad que 
amerita, •otlvo por el cual •uchas de las propuestas del 
proyecto no se han llevado a cabo. 

Bl profesor tendré que adecuar•e a la realidad que le 
presenta el 1rupo acadé•lco, aunque se propone que "el •étodo 
ele1ido ••• es el inductivo, que nos lleva de lo particular a lo 
1enerai, de lo conocido a lo desconocido, de lo •6• f6cl1 a lo 
•As dificll¡ en una palabra, que parte de las necesidades del 

1rupo. .... Bs decir, •• un conocl•iento que debe eatar 
vinculado con la realidad del estudiante, alej6ndo1o del 
conociaiento pura•ente abstracto, un conociaiento •As ape1ado a 
educar (for•ar) que a ln•trulr (infor•ar), de ahl que se buacar6 
que 

", •• 1111111 aprender, 1111111 lnformane y •tudlar •obre HterlH que 
aun Ignora, recurriendo para ello a loa libro•, enciclopedia• 
periódico•, revi1ta1, curso• extraordlnarloa que sl1a fuera deÍ 
pro1rua, 1ln pretender que la Unidad le dt una cultura 
enclcloptdlca, sino 101 attodos y técnicas necesarios y el h6bito 

51 "La lletodologla en el Colegio de Ciencias y Hu•anldades" en DOCUMENTA, 
op cit., p. 86. 
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de aplicarlo• a probluas concretos y de adquirir nuevos 
conocl•lentoa"52 

La actitud que ae pretende que el estudiante adopte frente 
al aprendizaje es la de doainar este proceso con las t6cnlcas de 
inveat11aci6n y, adeaAs unir el conociaiento a su entorno social , 
tratando de relacionar la teoria con la pr6ct1ca, lo cual lo 
llevará a corre1lr su propia actividad co1noacente y a asusir una 
pos1c16n frente al aprendizaje a partir de las lnterro1antee1 IUl.t. 
aprende. c610 aprende y para qut aprende. 

Una tarea acad6•1ca que se desprende de lo anterior, •• la 
necesidad del docente de aantenerse actualizado en la disciplina· 
que !aparte, para que de eata aanera, los contenidos, objetivos, 

aetodolo1la de la enaenanza y blbl101rafia, respondan a las 
axpectatlvas educativas que se desea iapartir y que se relacionen 
con laa condicione• hiat6rico-sociale• presentes¡ que sea 
interdiaclplinaria, al unir el aprendizaje a las Areas da 
conoci•iento en que se encuentra dividido el plan de estudios. 

Otra tarea fue la de elaborar los aateriales de apoyo para 
llevar el curso con las aodalldades que presenta el Cole1io en 
1u plan de eatudloa, aal coao la real1zacl6n de pro1raaaa de 
evaluación y planeaci6n de este trabajo. 

Dado que loa aluanoa deben conocer los a6todos por loa 
cuales se 11e1a al conoclalento y a loa fines propuestos por loa 
obJetlvoa educativos, ea neceaerlo to•ar en cuenta los recursoa 
aateriale• y huaanoa que se tiene para llevar a cabo al proceao 
de aprendlsaJe y que el disello de 101 pro1ruaa de lu 
aal1naturaa eat6 peraanente•ente actualizado. 

La concepción de una peda1011a nueva dentro del plan de 

52 "Reclas y Criterios ... " op cit., p. 12. 
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estudios del CCH, se encuentra relacionada con los fines 
educativos de carilcter social que tiene esta lnatltuci6n, -los 
que ya han sido aeftaladoa anteriormente- de los cuales quereaos 
resaltar la idea que se tiene del educando y del educador coao 
lndividuos portadores y creadores de conocialento, capacea 
de integrar en este proceso la cultura que los rodea, 
obllgAndolos a aplicar el conoci•iento adquirido sobre su propia 
realidad; es por ello que este plan de estudios hace 6nfasis en 
lo formativo •6s que en lo informativo, en las actitudes, 
a6s que en el saber enciclopédico. 

De lo anterior se desprenden las caracteristlcas del 
aprendizaje en el CCH, que son: la de aprender a aprender, es 
decir, que el alu•no aaneJe los diferentes aétodos que lo 
acerquen al conociaiento¡ aprender a hacer,que lleva al alumno 
al uso de las t6cnicaa de aprendizaje que le peral ten 
desarrollar su capacidad intelectual y de estudio; y su 
apllcaci6n lo conduce a aprender a nr un sujeto capaz de 
lnte1rar el conociaiento con su realidad histórica y de esa 
aanera asuair una actitud hacia la sociedad y la vida. 

Batas tareas de aprendizaje Ht6n acoapaftadas por un proceso 
de oraan1zacl6n del trabajo acadéaico, en el que los procesos de 
evaluación y planeaci6n de estas actividades son peraanentes y 

colectivas. La ejecución de los prinoiplos y obJeti vos del 
Cole¡lo debe considerar: el 11antener una actitud critica; de 
•anera per•anente hacer una revisión de aquello que •e realiza¡ 
que .la evaluación conteaple una doble perspectiva: la que 
enseria por un lado, y la que aprende por la otra¡ y que el 
criterio de eficacia r1Ja los esfuerzos de aaestros y 

aluanos.ea 

Bn cuanto a la sisteaatlzac16n del trabajo acadéaico, 

53 Document•, op clt., p. 85, 
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se seftalan los siguientes aspgctos para llevarlos a la prActica 
dentro del aula: 

1.- Contenidos aotlvadores, lnteruante•, para estlaular a 
los aluanoa en el valor del aaber al .. o, 

2.- 116todos de enaeftanza acOllpalladoa del pterlal de apoyo 
para cada aal1natura 

3.- OrganlzaclOn del trabajo, que conteaple los •l1111entes 
aspectos: 

a) Prueba dlagnOatlco del grupo, 
bl Pro1over su organización en equipos. 
el Organizar los recursos con que se cuenta para el trabajo 

durante el curso. 
dl !valuar perlódlcuente 101 progreso• logrados por el 

srupo. 
el lnfor1ar a 101 aluanoa de loa objetivos y enfoques de la 

aalgnatura. 
C) LH habllldadea en el aprendizaje ae e1preHn en 

t6rmlnos de: lnfo111acl6n, coaprenal6n, destreza, apreclacl6n, 
actitudes, lntereaea y valores a locrar por el aluano 

11 Aalatlr a loa aluanoa en la elaboración de aua propio• 
objetivos. 

hl A partir de la autoevaluaclón de loa aluano1, 11!1tlrloa 
en au organlzacl6n para que duarrollen 1ua obJetlvos y recuraoa 
Independientemente de loa curaos, y 1uperar las deficiencias 
detectadas. 

1) la prueba dlacn6stlco tiene COllO fin, que el profesor 
detecte laa caracterlatlcas del grupo con el que trabaja y de 
esta unera planear su trabajo con las deteralnaclcmes 
aoclopolitlcaa, culturales y educativa• que cada arupo 
preaenta.54 · 

Aunque esto estaba seftalado de•de lo• doeu•entoa de origen 
del Cole1lo no fueron, en la prAct!ea, la sula para el conJunto 
de profesores, ya que 6atoa elaboraron aua propios pro1raaaa y 
lo• deaarrollaron, ae10n •u• propia• for•aclonea, en aua aalonea 
de clases. 

Sobre la orcanlzacl6n de las •aterlaa, este plan de eatudioa 

resalta aquellas que: 

54 Iblde•, p, 86. 

57 



- Peralten vivenclar el a6todo experlaental e hlst6rico-1oclal 
creando un plano de a1ignaturas llamadas bhlcas y el aanejo de 
doa lenguajes, el e1paftol y el aateaAtlco. 
- Loa tres priaeroa •-•trea H d11tlnan a la 
obaervacl6n del objeto de eatudio, el cuarto, al conoclalento de 
lu diferentes corrientes te6ric11; y en los dos 6ltlaos 
1eae1tres el objetivo ea aplicar el conoclalento que 1e adquiere 
y ade•A• la1 t6cnlcaa docuaentalea y 111 aateaAtlcaa. 
- Laa aalgnaturaa se encuentran or1anlzadu para peral tlr el 
dHarrollo interdlsclpllnarlo en la foraacl6n del estudiante. 

De esta aanera, se pretende foaentar al mlsao tiempo una 

cultura básica y de especiali1ta, unida a una metodologia de la 

enseftanza, con la que el alumno participa activaaente bajo la 

auia del profesor. Este, a su vez, realizará una actividad 

colegiada para intercambiar sus experiencias académicas para su 

propia superación y la de 1u1 aluano1. 

2.3. lleaentoa aociol6slcos que explican el pJ'OCello de 
enaellanza-aprendlzaJe. 

Coao se aenciona en lineas anteriores, eate proyecto 

educatl vo inicialaente tratara de responder a loa probleaaa 

aocioecon6micos que se presentaban en el pais, en la década de 

loa setentas, al ofrecer a una población en creciaiento, 

alternativas de estudio a nivel profealonal, basado en la 

posibilidad de inveatl1aci6n desde el bachillerato y dando 

entrada a una foraación interdiaciplinarta; y/o para el 

deaeapefto en un caapo de trabajo calificado, al otorgar 

capaci tac16n técnica acorde a las nuevas exigencias de una 

econoaia en expansión y aodernlzación (coso traducción de textos, 

coaputación o administración de recusos humanos). 

Lo anterior era lo que se entendia por una educación 

polivalente; ea decir, propedéutica y terminal, que, al 
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contemplar coao una alternativa la integración de los estudiantes 
al sercado de trabajo, ispulsó las Opciones Técnicas. Sin 
esbarso, en los primeros allos del Colesio 6stas fueron vistas por 
los profesores coso soporte económico-productivo de la refor•e 
educativa planteada por el Estado, tendiente a fortalecer el 
desarrollo capitalista, sotivo por el cual eran censurables, ya 
que para una buena parte del conjunto de profesores fundadores, 
sobre todo del Area Histórico-Social, la transforaación 
socialista era un objetivo esencial y, por ello, toda acción 
encaslnada a darle solución a la crials capitalista, dentro del 
aarco de la slssa, era neaatlva. La forsaclón de las pri•eras 
generaciones de alumnos del Cole1io fue orientada hacia ese 
objetivo, de ahi que hubiese una oposición constante a las 
opciones t6cnlcas, que estarian encaalnadas a la forsación de 
"cuadros de trabajadores al servicio del capitalla•o"'""· Bato 
auestra que, al ldeoloslzar su pr6ctlca docente, los profeaores 
no vieron las necesidades reales de muchos estudiantes, que 
se velan obligados a incorporarse al aercado de trabajo y a los 
cuales la preparación t6cnlca les hubiera ayudado a colocarse en 
61; o las necesidades de otros tanto• que podrian haberse 
financiado sus estudio• superiores al encontrar un trabajo para 
el que hubleaen sido capacitados. 

Desde otra perspectiva, este proyecto habria sido 
isportante en cuanto que tasblén pretendia crear una estrecha 
relación de la UNAH con los centros de trabajo y repreaentaba una 
alternativa real para el conjunto de estudiantes que socialmente 
hablando y apoy6ndonos en las estadisticas, no tenian oportunidad 
de continuar los estudios superiores, ya que les brindaba una 
preparación técnica para el trabajo, y les peraitia contar con 
una cultura universitaria. 

55 Bate tipo de frases corresponde al lensuaJe cotidiano utilizado por 
los profesores del CCH en loa 70a en las asubleu o reuniones de uterla, a 
111 que aslstl•oa coao estudiantes, 
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Un proyecto educativo necesariamente parte de una 
filosofla de la educacl6n y, por tanto, per•l1ue determinados 
flnes, en cuanto al tipo de hoabre que desea foraar y el tipo de 
aociedad que espera construir. El Proyecto CCH buscaba 

" ... recobrar el sentido profundo de la educación que pretende no 
tanto inte1rar a una persona en un contexto cultural previHente 
dado, •lno 1obre todo, situar al educando en le plenitud de su 
papel coso •uJeto creador de cultura" .56 

Bn ese sentido, la educaci6n que se imparte en el Cole1io 
estarla posibilitando la tranaforaaci6n del entorno social y 
natural¡ por lo tanto, el conocimiento que se adquiere ha de 
contribuir a la reflexi6n racional y critica de los procesos 
aocialea, naturales y cientlficoa. Bl condicionar el proceso de 
aprendizaje a esta actividad creadora incide tanto en el plano 
intelectual y acad6aico coao en lo social, politico y laboral, 
actividadea en las que el hombre se realiza en la sociedad. De 
eata manera, loa contenidos de las aaterias deben estar ligados 
• loa objetivo• del plan de estudios, pero tambi6n deben tomar 
en cuenta las necesidades aocio-culturales de loa estudiantes, 
que son el reflejo de lo que la sociedad mexicana expresa. 

Ahora bien, cuando en Enero de 1971 el Conaejo Universitario 
aprob6 la creación del CCH, dio a conocer sus objetivos, su plan 
de estudios, el perfil del alumno y del profesor, se enfrent6 al 
reto de constituir su planta docente para abril del mlaao afto en 
que ae Iniciaban los curaos. Bato quiere decir que, en un lapso 
de menos de tres meses, la Universidad tuvo que contratar a 
loa profesores que laborarlan en esta lnstltuc16n. La mayorla de 
el loa provino de la miaaa UNAH, de donde tambi6n provino la 
planta de profeaore.a de los Colegios y Universidades fundados 

56 OOCUll!NTA, op cit., p. 84. 
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en la década de los 11etentas•7 , Recién e1reaados, muchos 
estudiantes y pa11antes no tenian experiencia previa co110 
profesores¡ la Onlca experiencia que tenlan eran sus 16 anos de 
escolaridad, que estaban marcados por practicas educativas 
tradicionales. 

Aunque los pri11eros profesore11 tuvieron que pasar por largo11 
cursos y concursos para ln1resar a la planta docente, no era 
suficiente tan breve tle11po para co11prender y hacer una reflexión 
profunda sobre las nuevas teorlas educativas que les permitiera 
comprender, bien a bien, el proyecto educativo que e11taba siendo 
puesto en sus 11anos. Asi que, sobre la marcha, tuvieron que ir 
interpretandolo y desarroll6ndolo. 

La experiencia y el orl1en social de 11ucho11 de 1011 
profesores deter11lnó la interpretación y puesta en practica del 
plan de estudios del CCH. La mayorla de ellos no reba11aba 1011 
treinta anos de edad, lo cual caracteriza a la planta docente 
inicial del Cole1io co110 un sector constituido por jóvenes 
provenientes de 1011 sectores medios urbanos, que hablan tenido 
acceso a la educación superior gracias al creci11iento industrial 
del pala¡ es decir, sin una cultura intelectual que favoreciera 
su quehacer acadé11lco¡ con posturas polltlcas adoptadas a partir 
de su participación en el aovi11iento estudiantil-popular de 
1968, de su 11il1tancla partidista de izquierda, de sus 
posiciones frente al socialismo y frente a la revolución cubana, 
ele•entoa todos ellos que los enca11lnaron a participar 
activa11ente en la constitución del sindicalismo universitario y 
a trasladar su visión polltlca al salón de clases. 

El CCH significó, para algunos de ellos, la posibilidad de 
fornrse como profesores dentro de un esque11a de enseftanza y 
aprendizaje único en el pais, comproaetiéndose con este proyecto 

57 Cfr. KEHT SERNA, Rollln, op cit. 
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a partir de desarrollar el trabajo colectl vo, creando sus propias 
instancias colegiadas coao las Academias de Area, en las que 
dlscutlan la aanera de llevar a cabo el proyecto. Pero, al mlsao 
tleapo, el Colegio peraltló el desarrollo de un caapo politlco, 
que funcionó coao caldo de cultivo de las distintas corrientes 
pollticas de Izquierda, gener6ndose una fus16n entre las 
Inquietudes acad6alcas y poli ti cas, aa6n de que, en este 
periodo, cobra fuerza el alndlcallsao universitario, en el que 
un buen número de profeaores se involucró. 

Podeaos seftalar que la UNAH en general y el CCH en 
particular, se vieron envueltos en una doble dln6mlca, que 
obstaculizó la realización plena de la refor•a universitaria que 
pretendla llevarse a cabo, en los aftoa aetentas: Por un lado el 
crecimiento acelerado de la matricula propició la aaalflcaclón 
de la lnatituclón, fenómeno que trajo coao consecuencia la 
burocratlzaclón y la polltlzaclón de la aiaaa¡ y por el otro, la 
crlala econóalca a nivel Internacional, que dio pie a' que, a 
partir de loa ochentas, •e redujera slsnlflcatlva•ente el sa•to 
•octal y particularaente el sasto educativo, con lo cual los 
aalarlos de loa profesores se vieron seriamente reducidos. 

Bn otro aspecto, hablando del sector •ayorltarlo de la 
población universitaria, lo• estudiantes, podrlamos aeftalar que 
6stoa, al icual que los profesores, provenian (y provienen) de 
loa sectores aedlos urbanos dedicados a los servicios y al 
coaerclo, que buscaban la aovi lldad social a trav6s de la 
educación superior... Bs decir, estos Jóvenes tenlan un 
objetivo: escalar socialaente. Bate orlsen social y au paso por 
el Colesio, en los aftos setenta, propició que se contaslaran del 
ideal revolucionarlo de sus profesores, lo que los· llevó a 
participar activaaente en moviaientoa populares, de protesta 

58 GILARDI, !!arla, "Orl1en social del eatud~ante universitario de la 
UIWI" 116xlco, UNIVERSIDAD FUTURA, No. 6-7, UAH, primavera de 1991, pp, 107-
117. 
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social y polltica, con el fin de lograr la transforaac16n 
socialista del pala. La educación en el Cole11o, en esoa aftos, 
pretendla aportar loa eleaentoa necesarios para esta 
transforaac16n. 

La idea de lograr aovllldad social a partir de tener acceao 
a los estudios superiores se mantuvo en la d6cada de los 70a, sin 
embarco ya en los eos, bien entrada la crisis econ6alca, se hizo 
patente que una carrera universitaria en las Instituciones 
pl'.lbl!cas no garantizaba ascender en la escala social: eata 
certeza, aunada a la crisis del slsteaa socialista en la URSS, 
a la caida de la situac16n socioecon6aica de la aayoria de la· 
poblac16n - en particular de las clases aedlas- y a la llegada 
del aodelo neol!beral, propicl6 un caabio de actitud en los 
estudiantes, marcada por el de11inter6s y el desencanto, situaci6n 
que se reflej6 en la baja del nivel acad6aico de la instituc16n. 

2.4. Situac16n polltlca en que se deaarrollm el 
llOdelo educativo del OCH. 

La UNAH, al ubicarse en el contexto soclopolltlco nacional, 
y al ser la 1nst1tuc16n de educac16n auperlor ••s importante del 
pala, refleja, en su or1anizacl6n acad6a1co-ada1niatrat1va, 
contradicciones externas, adeais de laa que en su interior 
se deaarrollan. Esto es as! porque, al or1an!zarse 
jerirqu!caaente, surgen de inmediato las pu1naa por ocupar loa 
pueatoa de aayor poder en el interior de la ada!n1strac16n: del 
mismo aedo que, paralelamente, aur1en grupos acad6a!coa que 
luchan entre si por el prestigio acad6aico, lo que redundar• en 
beneficios econ6m1cos para sus integrantes o en la posibilidad 
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de introducirse al aparato politico-administrativo de la 

inati tución. 

Coao ya ae aencionó, para el Estado mexicano era prioritario 

abrir el acceso a la educación superior a aaplias capas de la 

población, con el fin de apaciguar los ánimos ant1-

1ubernaaentales, frenar el crecimiento de las preparatorias 

populares (dificiles de controlar) y dar alternativas 

educacionales a una población que, en el 6n1mo de movilidad 

•ocia! generado por la industrialización, buscaba ingresar a las 

instituciones de educación superior. Por ello, en los primeros 

aftos del CCH, se siguió una politica de inscripción abierta, que 

trató de absorber toda la demanda. 

La aaaificación de la UNAH fue un fenómeno que respondió •h 

a las necesidades soclo-politicas del Estado aexicano que a la 

intención de loa reforaadores universitarios, para quienes 

" ••. la deaocratizaclón del acceso a la educación superior 
•lsnlflca[bs) ampliar las funciones de la universidad Y promover 
cambios en la organización y el contenido de la tranaaialón del 
Hbar."59 

Y adea6a, el acceso a ella debla toaar en cuenta que 

• •• no ea posible pensar que tengan derecho a le enaeftanza 
auperlor, quienes por pereza, incapacidad o cualquier 
circunstancia, no han logrado el nivel medio de cultura ... (y, al 
bien,) el derecho a obtener la cultura o la t6cnlca no debe ser 
ll•ltado por razone1 econóalcas en un N11laen deaocr6tlco,.. 
ta9P0Co •• deba extender a lOI Incapaces, por auy pobrea o ricos 
que 1ean. Las razones de este hecho doloro10 son obviu: e1oa 

· aluanos crean altuaclone1 de desnivel en lu clase1, aobrecupo, 
11111cltan crlala en la eacuela y representan un 1asto 1n6tll y 
enona a la nación" .60 

Se desprende de lo anterior que para 1011 creadores del CCH 

59 KBNT SERNA, Rol Un, op cit., p. 25, 

60 GONZALEZ CASANOVA, Pablo, op cit., p, 24. 
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era claro que, para garantizar una mejor educación, era necesario 
contar con bases culturales, lnstituclonaies y pedagógicas que 
garantizaran el buen éxito de esta e•presa, y por ello, no 
necesariamente la UNAH tendrla que aalmllar toda la de•anda de 
educación superior, como pretendió el gobierno de !cheverria, 
Aunque con la llegada de Gulliermo Soberón a la Rectorla de la 
UNAH se detuvo el crecimiento de la misma y se canceló la reforma 
universitaria para concretarse a adalnlstrar a las masas 
estudiantiles, bastaron cinco planteles del CCH para acrecentar 
la matricula universitaria y crear la necesidad de la ampliación 
de escuelas y facultades, 

En el caso de la UNAH, su crecimiento acelerado en la década 
de los setentas fue de la mano con el deaarrollo del 
sindicalismo, apareciendo entonces un nuevo elemento de poder 
dentro de la institución, que se enfrentó, por largo tiempo, a 
las autoridades universitarias y que logró obtener, para mua 
dirigentes, (que no para mua afiliados) importantes prebendas y 
posiciones politicas, tanto al interior como al exterior de la 
UNAH. senala•os lo anterior porque, en el Colegio de Ciencias y 
Humanidades, la lucha sindical marcó la vida poli tlca y 
académica de loa trabajadores, tanto ad11lnistrativos como 
acadé11lco11. La tradición sindical de las asa11bleas fue rato11ada 
como mecanismo de decisión de las Academias, pero los vicios en 
que fue cayendo el slndlcallsao también afectaron a estos 
organia•os colegiados, como més adelante ae veré. 

Si bien es cierto que el proyecto del CCH contó desde el 
principio con un marco Juridico e in11tltuclonal que prevala 11u 
organización e instancias de dirección como el Co•l té 
Directivo, el Consejo del Colegio, los Directores de cada 
plantel, etc., también lo es que hubo algunas que, a pesar de 
haber sido planteadas desde el principio, no se conformaron al no 
hasta que el Colegio cumplió veintidós anos; estos son el Consejo 
Técnico y el Consejo Interno. Lo anterior puede explicarse, ya 
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que 6stos Oltlmos serian Integrados con la participación de los 
distintos sectores: profesores, estudiantes, autoridades y 
trabajadores, una vez que la reforma fue detenida en 1972, con 
la •alida del Pablo Gonz6lez Casanova de la Rectoría de la UNAH, 
y que la participación de estos sectores no era bien vista por 
el rector Soberón. 

Adem6s, la reglaaentación de estos organisaos era auy 
general; no se indicaba la aanera en que se iban a relacionar las 
distintas dependencias acadéaicas y le hacia falta especificar 
auchos aspectos.•• Esto trajo coao consecuencia que, al no 
quedar claro en quién recaerian las responsabilidades para llevar 
a cabo el proyecto CCH, y quedar al margen de esta reglaaentación 
la gran aayoria de profe•ores del Colegio, ésta asumió la tarea 
de hacerlo caminar. 

En opinión de Abrahaa Nuncio6 ª, la acción de los 
profesores, en el CCH, hereda loa principales paradigmas de las 
aovillzaclones populares de 1968, coao es el coaproaiso que 
a•uaen los universitario• con la problea6tica social, la defensa 
de la autonoaia universitaria, la caracterización de 6sta Oltiaa 
coao una institución critica, coaproaetlda, creadora. Estas ideas 
ae relacionan con la aspiración de lograr deaocratizar cada uno 
de los caapos de la sociedad, entre ellos la educación, ya que 
ésta ea un iaportante factor de caabio. 

Aai y con base en lo anterior: 
• Sur1111 lu Acadulu coao or11ni•- natural• de los 
prof•oree de lu uignaturu enurcadu en cada Area, de cada 
plantel... Cada acadeaia es concebida coao un luaar de 
coordinación, preparación e iapulso de las actividad• 
1cad'8lcu, entre lu que ocupa un prior !usar, la foruclón de 

61 BARTOLUCCI I. RODRIGUBZ, Jorae Brnesto y GQHBZ G., Roberto, op cit., 
pp. 81-84 

62 NUNCIO, Abrahu, "lducaclón y Polltica, el Colegio de Ciencias y 
Huunldldes", 116xico, OOClll!llTA, op cit., pp, 64-70. 
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alu1nos,,, FundaaentAndoae el trabajo al interior de la Acade1la 
en dos pr!nclp!os: el de autono1la y el de de1ocrac!a. El prl1ero 
peri! te a loa 
profesores ejercer el derecho a decidir, en íoroa 
Independiente, la orientación y contenidos de la educación; el 
se111ndo posibilita la participación de los proíeaores en la 
planeaclOn y organlz1clOn del trabajo docente, "63 

En una institución educativa y cultural coao la UNAH, 

la actividad desarrollada por los profesores para la puesta en 

préctica de los objetivos del proyecto del CCH, significó 

legl tiaar esta acción a través de la creación de órganos 

colegiados propios para este fin; esto permitió proporcionar un 

principio de organización y de diferencisción que sirvió para· 

identificar una foraa particular de gobierno, que en el Colecio 

se conformó en la Academia, y que en cuanto a sus principios se 

fundaaentaba en la interpretaclOn que los profesores hicieron de 

los objetivos del Colecio, rescatando su propia experiencia 

personal, pol!tica y de su trabajo posterior. 

Como resultado del aoviaiento del 68, la actitud de un gran 

núaero de profesores era de independencia, confrontación y 

critica al !atado y cualquier tipo de autoridad 

institucional, por lo que el principio de autonoaia rigió por 

auchos afto11 las acciones de las Acadeaia11. Sin eabarco, en la 

interpretación de Rollin Kent Serna 

"Tubi6n es cierto que el OCll fue el Hctor !n1ti tuc!onal 
... !1psneable a laa propuestaa de la cúpula y que la ffllOvada 
alstlca pedq61ica que aovia a .uch09 ueatroa radicalizados 
contenla w ele11ntoa de critica a lo establecido que de 
for1ulaclOn de opclona educativas" ,64 

63 HARTINIZ ANDRADB, Harina, "Blencia y presencia. Colecio de Clenclaa 
y Husanldades", Héxlco, Revista APUNTBS, CCH Atzcapot&alco-UHAH, 1981, pp, 
32-33. 

64 KENT SERNA, Rollln, op cit., p. 33, 
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Co•o se observa, el funcionamiento administrativo de~este 
proyecto no quedó exclusivamente en manos de las autoridades 
universitarias, sino que fue compartido por los profesores, 
desarroll6ndose una lucha por el poder para controlar, no sólo 
los ór1anos colegiados, sino también los administrativos: 
fenóaeno que repercutió en el debilitamiento del proyecto de 
innovación educativa del CCH, una vez que estas luchas 
priorizaron lo politlco sobre lo académico. 

A partir de la or1anlzaclón colegiada, los profesores del 
CCH, en los prlaeros anos, van dando respuesta a los diversos 
probleaas planteados: tanto de indole académica, coso laboral, 
polltica y administrativa. 

La aaxlaa autoridad que regla la Academia, en los primeros 
diez anos, era la Asamblea, en donde, taabién entonces, 
participaban los alumnos, en la cual se asumian tareas 
p0llticaa, después de haberse discutido y votado los problemas 
y propuestas de soluciones a éstos. Batas tareas son: la 
organización de coaislones encargadas de acciones especlf icas, 
como diagnosticar, planear, evaluar, revisar pro1ramas, 
contenidos, aateriales de apoyo a la• aai1naturas, controlar y 
establecer los cri ter los para los concursos de selección de 
profesores, proponer opciones para la profeslonallzación de 
la ensenanza contemplando las condiciones laborales, como carga 
de trabajo, n!Jmero de 1rupos por profesor, horarios de los 
profesores, etc. 

l!n los primeros anos, la academia 101ró concentrar: 1). poder 
acad68ico, al Incidir en la politice educativa de la Institución 
a través de sus comisiones académicas, seminarios y cursos 
Impartidos a los profesores organizados por ella misaa: 2) poder 
administrativo, al organizar los examenes extraordinarios, 
asi1nación de horarios, propuestas de formas de ln1reso de nuevos 
profesores: 3) poder laboral y sindical, al pro11over la creación 
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del sindicato de acadéaicos, luchar por la estabilidad en el 

empleo de los docentes y por la profesionalizaci6n de la 

enseHanza, y, 4) poder politico, al proaover y elegir instancias 

de representación de los profesores que incidieran en las 

politicas de la instituci6n, al integrarse al proyecto de 

reestructuraci6n de las acadeaias planteado en 1974. La actividad 

de los profesores en ese afio, encaainada a la formación del 

SPAUNAH y a la reestructuración de la acadeala, los llev6 a 

organizar el Area uniendo lo poli tlco a lo acadéaico y a lo 

laboral. Es entonces cuando se nombran, adeaas de los 

coordinadores, ~'sesores de aateria y se solicitan (y son 

otorgadas) horas liberadas para que los asesores puedan cuapllr 

con sus tareas. 

Las Academias trataran de reivindicar el derecho de todo 

profesor de participar y decidir en las cuestiones acadéaicas y 

en la problematica ceneral de la inst! tuci6n, dando respuesta 

a la polltica educativa de las autoridades universitarias. La 

concentración de actividades y, al aisao tieapo, de poder en la 

Academia, debilitaba a la adainistración del Colegio y •As a6n 

de la propia UNAH, por lo que las autoridades del CCH, iniciaron 

una poli ti ca de ataque a la organización aut6noaa de los 

profesores. Un ejemplo de esto fue el 1olpe dado a la Acadeaia 

de Historia en 1975, cuando 12 profesores fueron despedidos y 
llevados a tribunal universitario, coao una auestra de que se 

trataba de eliminar el poder que habian concentrado las 

Academias.•'" 

A partir de entonces, se inicia un proceso de 

decentralizaclón de funciones y poderes que separa lo laboral de 

lo académico y, a su vez, a éste de lo politico-adainistrativo. 

65 GALICIA PATIOO, Caraen y GALINDO RIVBRO, Esther, et. al. "Vida y 
•!logros de una Acade•la", México, CUADERNOS DBL COLEGIO Nu•. 47, CCH-UNAH, 
Abril- Junio de 1990, pp. 147-152. 
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Con la creación de la carrera acadl!!mica, se construyeron 
edificios que alber1aron a los profesores de tiempo cospleto, por 
lo que la actividad acadéslca se ubicó en los PECS, y con ello 
los Jefes de Sección asusieron tareas que antes eran de los 
coordinadores. Al •laso tiempo, con la consolidación del STUNAM, 
las discusiones de lo laboral pasaron a este organis110, por lo 
que las Areas fueron reduciendo su actividad a lo acadé11ico
adminiatrat1 vo, 

Las asambleas co110 órganos de poder eran convocadas seg6n 
los problemas que se presentaban en cada plantel o Academia; 
en ellas ae desarrollaron los vicios de representación 
"aayor 1 tar la", que ! levaban a cabo aedldas "votadas" por la 
"11ayoria activa" (que realmente era una mlnoria), quedando al 
11argen una gran sayoria silenciosa, que se aleja de la asamblea, 
sobre todo, por la presencia de diferentes grupos de profesores 
que han luchado entre sl por el poder de la Acade11ia, perdiéndose 
la participación de aquellos profesores que no se identificaban 
con uno o con otro grupo, 

Cabe seftalar que a lo largo de la historia del Colegio de 
Ciencias y Husanidades, se han confundido dos niveles de 
oraanización académica diferentes aunque complementarlos: El Area 
y la Acade11ia. 

Estas instancias no nacieron al 11isso tie11po. - las Areas 
fueron concebidas por los creadores del proyecto CCH co110 un 
nuevo sodelo pedagógico que tenia coso fin propiciar la 
interdlsciplina y luchar en contra de prActicas educativas 
tradicionales; y las Acade11ias fueron creadas por los profesores 
co110 Instancias de organización politica y acadé11ica - pero una, 
el Area, propició el origen de la otra, la Academia, y después 
fue rebasada por ésta. 

Al no entender la importancia del Area, los profesores 
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prefirieron organizarse en la Acadeaia, usando el noabre de Area 
para designar el espacio fislco en donde se reunian, se llevaban 
a cabo los trAai tes adainistrativos relacionadofj con exAaenes 
extraordinarios o se realizaban las asaableas de la Acadeaia, 
qui téndole asi todo su contenido pedasógico, La Acadeaia coao 
organisao colegiado, asumió las funciones del Area agregando a 
éstas la discusión y organización en torno a problem<itlcas 
laborales y pollticas. 

Ante la constante actividad de los profesores en los 
primeros tieapos y ante la aaenaza de ser rebasados, los 
directivos del Colegio centralizaron la actividad acadéalca 
en organismos lnetltuclonales como las jefaturas de sección, que 
aglutinan a los profesores de carrera, creéndose as! una priaera 
división de los docentes del Colegio¡ por un lado los profesores 
que realizan Investigación (PCEHS Y PCA), atienden menos grupos 
y gozan de plazas de tiempo coapleto y por otro los de 
asignatura, la mayoria, con més horas pizarrón, sin tiempo para 
la Investigación y con menos salario. 

Esta primera división debilita la orsanización de lae 
academias, pero también hace lo propio la división entre los 
profesores en torno a sus posiciones acadéaicas y politicas, lo 
cual los lleva a crear grupos al interior de las acadeaias. Esta 
división serA aprovechada por los directivos de la institución, 
quienes combinarAn la represión con la concesión, las alianzas 
y los premios a los diferentes grupos, restando poder de decisión 
a las academias, De esta aanera, el desarrollo del trabajo 
académico se vio obstaculizado por las pugnas internas en las 
academias y las pugnas entre éstas y las autoridades del Colegio, 
ya que se priorizarAn las alianzas pollticas sobre las 
acadéaicas. 

Desde nuestro punto de vista, la Academia ha sucuabido a 
causa de las luchas Intestinas por el poder en la aisaa y el Area 
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funciona •uy li•itadamente, por lo que hay que preguntarse ¿qué 
queda de aquel CCH innovador y combativo de los pri•eros aftos?. 

Un l'.llti•o ele•ento polltico de gran i•portancia para la vida 

del CCH es el sindicalls•o. Como hemos seftalado, la década de los 
setentas se caracterizó por el auge de los movimientos sindicales 

y los profesores del Colegio, jóvenes provenientes del movimiento 
estudiantil de 1968, se involucraron decidida•ente en la 
organización sindical. 

La vida académica se vio permeada por una intensa actividad 
sindical, cuya finalidad era incidir en las politicas educativas 
institucionales, en cuanto a contratación, promoción, 
actualización y profesionallzación de los docentes, bajo el 

principio de que lo acadé•lco y lo laboral no podlan separarse. 
Un ejemplo de este fenómeno es el que los representantes a las 

reuniones sindicales, en la lucha por lograr la definitivldad de 

los interinos, eran nombrados en asamblea de academia. 

Desde 1972, cuando estalla la huelga del STEUNAM, los 
profesores mas representativos del Colegio se involucraron en las 
luchas sindicales; aai sucedió en 1974, cuando se creó el 
SPAUNAM, en 1975 cuando éste estalla una huelga que dura sólo 
unos dias, en 1977 cuando se crea el STUNAM y estalla la huelga 

que dura un •es, en un intento de crear sindicatos onicos en las 

universidades y estén ta•bién presentes en la huelga de 1988. 

En respuesta a esta organización, en 1979 son creadas las 

AAPAUNAM, enca•inadas a alejar del sindicalismo independiente a 
los profesores universitarios. Dentro de este contexto, loa 
asuntos laborales son manejados por los sindicatos perdiendo poco 

a poco las academias su poder de ingerencia en esta problea6tica, 

En 1977, el sindicato se involucra en la discusión del 
reglamento de los Consejos Académicos por Area en un Intento de 
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influir en la vida académica de la institución, 

A la par de esta actividad, cada vez se hizo a6s laportante 
para los profesores obtener los puestos de representación en 
todas las Instancias•· tanto acadéalcas coao sindicales i estas 
posiciones se velan coao espacios de poder, con lo cual los 
profesores se encontraron enfrentados unos a otros lle1ando a una 
etapa de descomposición de la Acadeala y del Sindicato ... 

El sindicato fue Incapaz de conciliar los Intereses 
acedémlcos y laborales, provocando la dispersión de los 
profesores, la disminución en la participación en los asuntos 
académicos y laborales del sector docente, la falta de 
credibilidad de los profesores con respecto al slndicallsao y la 
atomización de la vida académica que en muchos casos acabó con 
la 11tst1ca universitaria e Incluso provocó la deserción de auchos 
profesores de esta lnstituclón.•7 

Recapitulando, podemos decir que, a partir de 197i, cuando 
el CCH es creado, se Inicia la Interpretación e Instrumentación 
de este proyecto educativo, reealt6ndose en esos aoaentos la 
necesidad de crear los programas de las asi1naturas. Para ello 
habla que dotarlos de objetivos, contenidos, actividades de 
aprendizaje y, en correspondencia con los objetivos del Plan de 
Estudios del Colegio, elaborar el aaterial de apoyo para 1011 
estudiantes. Bata actividad acadéaica se une a la actividad 
politice de los profesores al abocarse a crear sus ór1anoe de 
representación y dirección, las acadeaias, en laa cuales, en esta 
primera etapa, participaron los estudiantes. 

66 Para 1989, el 601 de los profesores de la UHAH no pertenecla ya a 
nlncún sindicato. ENCUENTRO ACADBl!ICO SINDICAL DEL STUHAH, 116xtco, Foro 
Universitario- UNAM, 1989, pp, 93-94. 

67 Ibldea 
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Bn el proceso de instltucionalizac16n iniciado en 1974, se 
lleva • cabo una reestructuración de las academias, de los 
6rgano• cole1iado•, dando lugar al sarco Juridico que reglasenta 
al Colegio. Se crea la carrera acadésica y con ella los 
oraanissos de representaciOn sixta que se encaragar•n, a partir 
de entonces, de la planeac16n, evaluación y promoción de 
profesores: Cos!siones Dictasinadoras y Consejos Académicos por 
Area. Se inicia la discus16n en torno a los prograsas de las 
asignaturas y se hace el intento de que se acepten las 
orientaciones b.!osicas en la elaboración de éstos. 

A partir de este mo•ento la participación de los estudiantes 
en los Organos colegiados deja de ser isportante y, s6s a<m, 
desaparece, Los estudiantes, en ese sentido, dejan de ser sujetos 
activos en la toma de decisiones, para convertirse solasente en 
objetos de estudio, en cuanto a los resultados del proceso de 
enseftanza aprendizaje. 

2.5. Caracterlatlca9 del Area Hist6rlco-Social 
del OCH ValleJo. 

2.s.1. Loe obJetlvoe y fundamentos pedas61lcos 
y su lnterpretac16n. 

Teniendo como punto de partida el car6cter 
lnterdl•clpllnarlo del CCH, cuatro Facultades participaron en la 
elaboración de: al el proyecto, b) el plan de estudios y c) las 
orientaciones generales de los contenidos de las asignaturas, as! 
coso en la dirección de la nueva lnstituc16n a través del cosité 
directivo. Batas Facultades fueron: Ciencias, Filosof!a, Quisica 
y Ciencias Pollt!cas y Sociales. Cada una de ellas quedaré 
representada en las cuatro Areas de conocimiento en las que se 
divid16 el plan de estudios: Hates6tlcas, Talleres, 
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Experimentales (que en los priaeroa docuaentoa aparece coao 

Fisica) e Histórico-Social. 

El plan de estudios, a6n vigente, se propone dar una 

foraacl6n que peral ta al estudiante coaprender "dos len1uaJes 

fundaaentales, las mateaáticas y el eapaftol; y dos a6todos, el 

experiaental y el histórico. De estos dos lenguajes y dos métodos 

surgen las t6cnicas y profesiones que tienen gran variedad en el 

siglo XX, y de las cuales se han esco1ido al1unas 

significativas"... para los semestres So.y 60, estando en 

libertad, el estudiante, para elegir seis materias de cinco 

bloques, de acuerdo a sus intereses e inquietudes. Bato es, 

siguiendo el a6todo cientifico, en 1011 priaeros seaestres se 

encuentran asignaturas que peralten al estudiante obmervar los 

fenóaenos sas sencillos de la naturaleza y de la sociedad y 

adquirir los principios básicos en el uso del len1uaje¡ en el 

cuarto seaestre se trata de que el aluano teorice o racionalice 

lo observado con anterioridad y en los aeaeatres So y 60 se 

pretende que el estudiante aplique sus conocimientos y realice 

una priaera alntesls de ellos. 

Bl plan de estudios se elaboró pensando en que la 

foración del estudiante de este ciclo, le proporcionarla una 

educación básica, que le peraitiria aprovechar las alternativas 

profesionales o académicas clásicas y aodernas y que, aediante 

ellas, pudiera adquirir el adiestraaiento necesario que lo 

capacitara para realizar ciertas actividades de carácter técnico 

y profesional que no exigian licenciatura. Bata es una de las 
caracteristicas del CCH que lo hecen un bachillerato de avanzada, 

el cual responde a las necesidades nacionales y a una sociedad 

que requiere gente que pueda adaptarse a los continuos caabios 

que en el campo de la ciencia, de la tecnolo&ia y de la cultura 
se estan dando. 

En la definición iapllclta de ciencia presente en el plan 
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de estudios del Colegio, no se distingue entre ciencias 
experimentales y sociales, en cuanto que en ambas se aplica la 
obllervacl6n, ractonallzacl6n y apllcact6n Y en cuanto que, 
tambl6n en laa dos, es el hombre el portador y creador del 

conocimiento, de la metodologia para llegar a 6ste y de su 

aplicación en el campo de lo husano que ea a la vez natural y 
social, Es decir, que en el sodelo CCH subyace una visión 

husanlstica de la ciencia y es esa una de las bases fundamentales 
de la forsacl6n de los estudiantes en sus aulas. 

En el Area Histórico-social se !aparten las materias de 
historia en los tres priseros sesestres, con el fin de entender, 
observar y diferenciar los p1•ocesos históricos, asi como el 

de conocer diferentes Interpretaciones de un mismo 
acontecimiento; a partir de esto, se define y observa el objeto 

de estudio en las ciencias sociales; en el cuarto semestre, se 
pretende conocer las fuentes y raices de la Teoria de la 
Historia, y con ello iniciar el proceso de racionalización, que 

es necesario después de la etapa descriptiva de los primeros 
semestres; en los dos últimos semestres se busca que, a partir 

de disciplinas especificas (como la de ciencias politlcas y 
sociales), se conozca la setodologia de las ciencias, y que, 
además, uniendo la teoria a la práctica, se realice un proceso 

de aintesls del conocimiento. 

Las asignaturas se organizaron para cubrir el objetivo de 
dominar el método cientifico de obllervac16n, ractonallzacl6n y 

apllcact6n; el Area Hist6rlco-Soclal aglutina asignaturas que 

analizan la realidad social del hombre, y que son la base para 
la formación de otras disciplinas cientificas. 

La enseilanza de las ciencias sociales en el CCH, es 
fundamental para la formación Integral del alumno, Los cursos de 

historia que se imparten en los tres prlméros semestres tienen 
la finalidad de ensenar a los alumnos a observar los distintos 
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procesos históricos a través de distintas interpretaciones de loa 
mismos; en el cuarto semestre, en Teoria de la Historia, el 

objetivo es brindar las bases cientifico-metodológicaa del 
conocimiento histórico; y en los dos últimos semestres los 

conocimientos y actitudes desarrollados en los cuatro primeros 
se aplicar6n en materias opcionales pero que tienen la finalidad 
de que el alumno realice una primera sintesis conceptual y 
reflexione sobre fenómenos sociales, politicos o económicos. Por 

ello es de vital importancia la coherencia entre loa contenidos 

y las actividades de aprendizaje de los primeros semestres con 

los de los últimos y, a su vez, que éstos correspondan con los 
principios pedagógicos del Colegio. 

Los alumnos del Colegio, en sus dos últimos semestres tienen 

la oportunidad de elegir las materias a cursar, pero ainlmamente 
cursan una materia de cada 6rea de conocimiento; asi tienen la 

oportunidad de conocer la metodolo1ia de las ciencias y la forma 
de aplicar el conocimiento en el campo de la naturaleza y de la 
sociedad. Mediante este modelo se persigue el objetivo de que el 
estudiante fundamente su conocimiento sobre el hombre, en las 

ciencias, las técnicas y en métodos clentificos, es decir en una 
actitud racional y objetiva, pero a la vez critica, del 

conocimiento. 

La visión interdiciplinaria del CCH parte de una visión de 
la ciencia que 

- Se plantea como única, no fragmentada 
- Integra al conocimiento, no lo divide 

- Establece la relación y unidad entre el sujeto y el objeto 
- Posibilita el conocimiento universal, y loa aspectos 

complementarios que brindan diversas disciplinas para llegar al 
conocimiento.-

68 PALENCIA ,G6aez Javier, "La lnterdlsclplina", Héxlco, CUADERNOS DEL 
COLEGIO Nua. 24, CCH-UNAH, Julio Septleabre de 1984, pp. 12-13, 
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Desde los pri•eros aftos de vida del Colegio, los profesores 

trataron de entender el proyecto y llevarlo a cabo; esta 

preocupacl6n los llev6, en primer lugar, a orcanizar cursos, 

se•lnarlos y sobre todo un organismo colegiado, en donde 

discutlan los objetivos del Area y de las asignaturas: La 

Academia. La posicl6n politlca de los •le•bros más activos de 

esta al ti•a, los llev6 a proponer y conseguir que se 

asu•lera al materlalls•o hlst6rico co•o el étodo de conocimiento 

que unla a todas las •aterlas del Area, negando la posibilidad 

de analizar la realidad social desde cualquier otro punto de 

vista. En una reflexl6n posterior se plantea que no es el método 

lo que unifica al Area sino lo hlst6rlco. Ello es as! porque se 

reconoce que puede haber di versos •étodos para conocer la 

realidad hlat6rico-soclal, sin embargo el conjunto de las 

asignaturas del Area desarrolla sus programas partiendo de la 

concepcl6n del hombre como un ser hlst6rlco. De ahi que la 

historia sea el punto de confluencia entre las diversas 

asignaturas.•• 

El objetivo fundamental del bachillerato del CCH, es 

propiciar en los alumnos el dominio del anilllsls hist6rico-

11oclal, Indispensable para comprender a la sociedad y, as!, 

participar en su transformación, por lo que se resal tan tres 

aspectos fundamentales: 

"!.- Inforaaclón alnl•a para conocer lo que sucedió y lo que 
sucede. 
2.- La lnforuclón metodológica y Ucnlca para entender e 
Interpretar objetivamente loa procesos históricos. 
3,- La formación de una conciencia hlat6rlco-aoclal, que Je 
per•lta al alumno, de una •anera autoreflexlva y crl tlca, ser 
parte de la realidad que anal!za. 
Eltos tres grandes objetivos han de ser tenidos ale•pre en cuenta 
por Hestros y aluanos en todas las •aterlas que corresponden al 

69 Cfr. CAllORLINGA ALCARAZ, J, Ha. et al., op cit. 
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Area". 70 

Para trabajar en la búsqueda de f or•as y condiciones para 

que los profesores de esta 6rea pudieran cumplir con sus 

objetivos, se organiza el Se•lnario de Introducción a la 

Hetodologia de las Ciencias Hlst6rico-Soclaies, para la for•aci6n 

de profesores, donde se abordan los problemas del •6todo, 

principios eplste•ol6glcos, cuestlonamientos en cuanto a la 

ense!lanza de la historia, la historia como objeto, el sujeto en 

la historia, el cómo acercarse al conocimiento hlst6rlco. 7 ª 

Se trataba de definir los conceptos que ayudarian a abordar 

la proble•iltlca que plantean las ciencias sociales, con el fin 

de orientar el esfuerzo del profesor hacia los objetivos 

eepeclflcos que tiene en su trabajo dentro del aula. Es 

Importante se!lalar que en este se•lnario, la acade•la en su 

conjunto se pronuncia por asu•lr el •étodo del •aterlalls110 

histórico-dialéctico, que responde a la visión totalizadora de 

la ciencia que por entonces se manejaba. 

Se proponia que la aplicación del conocimiento a la 

realidad social, solo podia ser posible, en la •edlda en que se 

llevara a cabo un proceso de Investigación en el que estuvieran 

presentes los siguentes ele•entos: a) un •6todo, b) técnicas de 

investigación y, c)una etapa de sensibilización, en la que 

partlciparian principal•ente los alu•nos del tercer y quinto 

semestres. A partir de ese momento, asignaturas co•o la de 
Ciencias Poli ticas y Sociales, conte•plaron en sus contenidos los 

procesos sociales presentes en el pais. Para ello se proponia 

70 ARl!A HISTORICO SOCIAL, Plantel Vallejo, "Programa de IW!xlco II" 
(tercer semestre) Doc. Hl1eo, 

71 SEHINAR!O, Plantel Vallejo, Area Hlst6rlco-soclal, "La Hetodologla de 
las ciencias sociales" Doc. Mlmeo, Vid, GALICIA, Carien "Vida y 1Ua1ros de 
una academia", op cit. pp. 150-153. 
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• ... concretuente, doe tipos de visitas, una a poblaciones 
eJldalH cercanas y otra a Ubrlcaa ••• en el entendido de que la 
finalidad ... u poner en pr6ctlca alsunas técnicas búlcas de 
lnvut11aclón, hacer realidad alsunos principios aetodoló1lco1, 
y tener una 
experiencia, tanto de uestroa coao de aluanos, de la 
probl ... tlca de nue1tra aocleded". 72 

Las auestras o variables que eran toaadas en cuenta para 

este trabajo representaban a loa sectores de trabajadores del 

ca•po y la industria que se encontraban en la periferia o zona 

industrial del Distrito Federal. Betas pr6cticas fueron un 

intento por desarrollar un trabajo interdlsciplinario, que 

llevaba a conocer el fen6aeno social desde las perspectivas 

hist6rlca, polltica, social y econ6sica. 

l!n 1974 se crearon las Comisiones Acadéslcas por Area, en 

las que se planteaba coao objetivos de la enseflanza de las 

ciencias sociales en el Colegio, lo siguiente: 
"al Contenidos de la educaclOn... partiendo de que en lo 
académico, es necesario posibilitar una alternativa diferente, en 
el contenido de la enseftanza y en loa procedlalentos peda1ó1lcoa, 
dando al conoclalento, un oentldo clentlflco, que peralta 
Interpretar y tranaforHr la realidad; forHndo alu1111os crltlcos 
y coaproaetldo• frente a loa probleaas de la vida aoclal de 
nuestro pail; orientando la educac!On hacia los lntereaes de los 
1r1ndea sectores sociales oprlaldos y explotados de nuestro 
pueblo. 
b) Trabajo docente ••• se refiere a los aétodos de aprendizaje y 
conforme a 6atoa no puede entenderse al alu11110 coao un 
recepUculo de la cultura, alno coao un participante activo y 
creador en el proceso de conoclalento. 
c) lducaclón deaocrAtlca. 11 contenido duocrAtlco de lo que se 
estudia y cOao se eatudla debe e1tar 1arantlzado por la 
partlclpaclon activa de los aluanos y aaestrot1, en el anUl•I• y 
di Hilo de la poli tlca educa ti va de nuestra acadeala. "73 

72 ACADl!ltlA DI HISTORIA, Plantel Vallejo, "Proyecto de lnvest11aclón para 
el CCH", Doc. Hlaeo. 1974. 

73 ACAD!HIA DEL llBTODO HISTORICO SOCIAL, Boletln acadéalco, "llué son laa 
coalalonu acadéalcu", Doc. Hlaeo. UNAH, 1974. 

80 



La enseftanza activa es la que va a posibilitar una for•a de 
trabajo con las anteriores exigencias, pero entendiéndola co•o 
una enseftanza que lle plantea co•o la intecración del estudiante 
y el profesor en el proceso de aprendizaje, donde ubos se 
organicen para llevar a cabo sus tareas. Sil\ e•barco en e•o• 
pri•eroa aftos, fue interpretada coao una actividad politica, que 
orientó a los estudiantes hacia la •ilitancia partidaria o 
sindical, •ás que ha elecir sus propios ca•inos y for•as de 
orcanización. 

Algunos de los obstéculoa que presentaba este tipo de 
trabajo, fueron la falta de lnter6s de algunos profe•ores para 
realizar estas tareas, la a•pliación de los contenidos de loa 
progra•as, que poco a poco los fue llevando al enciclopedia•o, 
que en un principio se trató de erradicar; priorizándose la 
infor•aclón antes que el aprendizaje. 

La actividad desarrollada particular•ente por la asignatura 
de ciencias politicaa y sociales en estos aftos, se centra en 
conocer el sistema poli tico aexicano; instituciones coao el 
l!atado, la sociedad, clases sociales que la confor•an, y por 
supuesto, loa orcanis•os propios de los trabajadores, sindicatos 
y partidos politicos, co•o vere•os •ás adelante. 

Desde nuestro punto de vista la i•portancia de la 
or1anizaci6n por áreas no fue entendida plena•ente por los 
profesores fundadores (ni por los que le siguieron); la 
estructura y objetivos lnterdisciplinarios del Area fueron 
desperdiciados, aunque se hicieron diversos intentos por lograr 
un acercaalento entre las diferentes asignaturas que en ella se 
agrupaban, en cuanto a los objetivos que perseguian y a los 
contenidos de los progra•as, poco se ha logrado en este sentido 
y la interdisclplina sigue siendo un objetivo a alcanzar al 
interior del Area. 

81 



2.s.2. Perapectlva 1nat1tuc1onal del Area. 

La or1anizaci6n por 6reas peralte: 

"lo. Hacer explicito el carácter de "ael1nado" que tienen 
101 teHrios de las asignaturas respecto a los prograaaa. 

2o. La relativlzación - que no menosprecio - de loa 
contenldoa tea6tlcos, reapecto de las íinalldadea u objetivos 
pro1raa6tlcoa. 

3o. 81 acercaatento a enfoques interdi1ciplinarlos, no ya 
por la oposlclón de dl1ctplln11 cuya diversidad Y parcializeción 
ae con1qra, 1lno - auctio au - por la unidad de la dliclpllna 
del conocer en diversos cupo1 agrupables por 1u objeto, por la 
dlveraldad de aus t6cnic11 de observación o de sus referentea al 
e1pacio, y al tiupo, pero Integrado• en la unidad bAsica del 
proceso cientlfico"74 

Cuando se definen los objetivos del Area Hist6rico-Sociel 

del CCH, se hace en función de las necealdedes que se presentan 

para la enseftanza de la historia. Ya no ser6 el conociaiento 

parcial y separado de loa procesos sociales, sino que se tratar6 

de inte1rar el conociaiento de la realidad en que vive el 

estudiante con la teoria. 81 estudio del preaente ae convierte 

en un objetivo fundaaental de la enaenanza del CCH. 

La fisura institucional que se crea para poner en pr6ctlca 

esto• objetivos es la de Jefe de Area cuyas funciones serian: 

orientar a loa profesores en su deseapefto acad6aico, pro1raaar 

las actividades a realizar en cada asignatura por seaeatre, 

participar en la estructuraci6n de los pro1raaaa de las 

aal1naturas y de su evaluaci6n peraanente, prograaar sesiones 

de anAlisia de loa prograaas de las distintas asignaturas para 

tratar de relacionar tanto los contenidos coao los obJetivos y 

74 COLEGIO DB CllUIClAS Y HUllAllIDADBS, "El Plan de Estudios del 
Bachillerato, !Mxlco, CUADBRNOS DBL COLBGIO, Nua, 1 p. 7. 
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actividade• de aprendizaje, aseaorar a loa profesora• en el 
dia1nóatico de sus grupos, recoger la experiencia docente a 
trav6s de las su•erenciaa de los profesores en torno a proBraaa•, 
•6todo• de trabajo y aiste•as de evaluación. Era obvio que todo 
este trabajo era exces.ivo por lo que, el jefe del Area del Hétodo 
Histórico Social de CCH Vallejo,... fue auxiliado, en los 
pri•eroa allos, por asesores de •ateria que colaboraban con 61 en 
la planeación, or1anización y evaluación del trabajo de cada 
bloque de aai1naturas y en la elaboración de propuestas de 
actualización y for•ación de profesores. 

En cada unidad acadé•ica, la 
coordinación con el Jefe de Area, 

función del •aestro, en 

•e concentra en las 
siguientes actividades: diaBnóstico del 1rupo, elaboración de 
proBra•as, organización del trabajo dentro del aula, relación de 
la asignatura con las otras, evaluación del pro1reso de cada 
1rupo y de cada alu•no en particular. 7 • 

En 1975 se realiza una priaera revisión de proBraaas en los 
cinco planteles del CCH, y se da a conocer la po•lclón 
insti tuclonal en cuanto a 1011 contenidos •inl•os que deben 
cubr Irse en los cursos de cada una de las a91Bnaturas de 11111 

Areaa, en un docuaento llaaado Co•pilaclón de Pro1raaas. 

De los objetivos de la enseilanza en el Cole1lo, que se 
plantean en esta revisión, se dice que la ensellanza en el ColeBIO 
debe ofrecer, 

"Nuevaa oportunidad• de eatudio, acordea con el deearrollo de la 
ciencia y las huunldades en el siclo 11¡ flexibles los slstesaa 
de enseftanza ... para forur 11peciallatu y profesional• que 

75 "Criterio• de eficiencia en la labor del uutro del Cole1lo de 
Clenciu y Huaanldades", DOCllllNTA, op cit., p. 97, 

76 Ibidea, p. 97. 
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puedan adaptarse a un •Undo cambiante en el terreno de la 
ciencia, la técnica y la estructura social y cultural".77 

Bn este docuHnto, se seftala que en la formación de los 

estudiantes debe estar ligado el campo del saber, con lo 

social-hu11anistico y t6cnico cientlfico. La educación debe 

permitir un "desarrollo integral de la personalidad del educando, 

su realización plena en el caspo individual y su cu•pliaiento 

satisfactorio co•o miembro de la sociedad ,,, [y por ello debe 

cosbinar su aprendizaje] en las aulas, en el laboratorio y en la 
comunidad""'•· Cuando se realiza esta formulación, el Colegio 

tiene cinco anos de experiencia acadésica, en la que se ha 

desarrollado trabajo en las coaunidades caspesinas, industriales 

y urbanas. 

Para los prograaas, el documento realiza las siguientes 

conslderaclones: 

"!. Establecer claruente los objetivo• o finalidades que se 
persiguen. Dentro de ellos, no se est1blecerA 6nlcaaente la 
trans•lslón o recepción de datos del conocl•lento objetivo, sino 
la asl•llacl6n personal por parte de los alumnos de la .anera 
coao se adquieren esos conocl•ientos. 
2. Prever las actividades en las que los alu•nos lndivldual•ente 
y en grupos, puedan considerar: a)los fen6•enos a los que deberAn 
enfrentarse, b) la forH co•o se enfrentarAn intelecualente a 
esos fen6•enos, c) la for•a de co•probacl6n, de que lo• 
conocl•ientos obtenidos .•• corresponden a la realidad, d) forHs 
de corrección para el caso de que se descubran 
contradicciones ... , el aplicación de 101 conoci•lentos y f) 
•ecanlsaos de reflexión para aslallar esa forma de enfrentarse al 
fen6•eno. 
DeberA estar previsto en cada uno de los pro¡ru11 cuAlea son 101 
conocl1lentos aceptables, tanto sobre el contenido de cada uno de 
el101, co•o el •étodo por el que se conoce. 
Por esta •l•H razón, en cada uno de los progruas deberAn estar 
previstas las foraas o HCanl .. 01 para evaluar el resultado del 
conocl•lento que los sujetos han de adquirir, co•o de su propio 

77 COHPILACION DK PROGRAMAS: llOCUMKNTO DK TRABAJO, Colegio de Ciencias 
y HuHnidades, DUACB, Secretarla Auxll lar Acadé•lc~·UNAH, 1975-76, p, l. 

78 lbide1, p. 2. 
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•étodo de trabajo". 79 

A partir de lo anterior se introduce la dlscu11l6n de dos 
problemas fundamentales: uno, el proceso de evaluación que 
i•pllca no solamente medir las habilidades, (técnicas) adquiridas 
por los alumnos, sino además, conocer la actitud que asume frente 
al conocimiento y si la for•acl6n dada en el Colegio logr6 
despertar en él sensibilidad social: el otro problema será el 
detectar si el método de enseñanza corresponde con los objetivos 
arriba señalados. 

Para principios de la década de 1011 ochentas, el Colegio 
enfrentaba los proble•aa siguientes: 

1.- Resolver las contradicciones que surgen al promover una 
enseftanza critica, participativa, democrática y cientifica, en 
el contexto de un slste•a educativo en el que do•lna la e1111eftanza 
tradicional. 

2. - Hacer coincidir los conocimientos l•partldos con los 
objetivos formativos del Colegio. Aspecto que encuentra sus 
primeras limitaciones en loa antecedentes sociales y la for•acl6n 
educativa de profe•ore11 y alu•nos. 

3.- La contradicción entre los materiales didácticos 
existentes y los •étodos didácticos utilizados con las 
expectativas de la enseftanza del CCH. 

Para 1981, al cU•Plir•e diez años de vida de la in11tituci6n, 
se realiza un Foro para discutir los avances y retrocesos de la 
etapa anterior. En ese evento se hacen plantea•ientos acerca de 
los objetivos del Colegio, proponiendo que de lo que se trataba 
era de dotar al estudiante de una cultura b6s1ca, entendida éata 
cOllO la que dota a loa estudiante• de conoci111entoe productorem 
de saber y de hacer, es decir, que conjunten la teoria con la 

79 Ibld, p. 3. 
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pr6cttca.•o 

El Area HistOrtco-social, foraulO coso objetivo general la 

"coaprensiOn, aplicación Y coaprobaciOn en los caapos de la 

fllosofia, las ciencias sociales y las auxiliares de lo 
historia".•• Sin e1lbar110, cada profesor harta su propia 

interp~etaciOn de estos objetivos en su asignatura. 

Para 1984, Javier Palencia, coordinador del CCH, seftala que 

dentro de los objetivos del Colegio estén 

"••. la acreditación del ldlo•a extranjero, en textos sencillos 
de ciencias y huunldades •••• , capacidad opcional de una 
capacitación especifica para el trabajo ••• que sea utilizada co10 
parte de una orientación vocacional o profesional. •• desarrollo 
del alumno en el 1edlo flslco, deportivo, cultural y 
acad6alco" .82 

Podeaos notar que los aspectos considerados en los priaeros 

aftoe para la roraaciOn del estudiante, coso su Integración a la 

sociedad, el desarrollo de su capacidad de an6lisls, reflexión 

y critica de los probleaaa, dejan de ser fundaaentales para la 

lnetltuclOn que se plantea collo prioritario resolver probleaas 

de acreditación y deseapefto acadéalco del estudiante, bajo el 

entendido de que, coso seftalaba en 1985 Bernal Gonz6lez..,, el 

bajo nivel acad61llco del Colegio era consecuencia de la crisis 

80 Para a•pllar aa• sobre e1te teH, consultar el docU1ento colectivo, 
"Una Hipótesis del qu6 Y por qu6 del bachillerato universitario", Ponencia 
pre19ntada en 1980, publicada por CUADERNOS DEL COLIGIO, en 1981. Adea'9 el 
articulo de 8AZAN, Levl Jo16 de Jea61, "Lineu e1trat61lcaa para el desarrollo 
acadúlco del Colegio", llexico, CUADERNOS DIL COLEGIO HUI. 2, CCH UNAH, 1979, 
pp. 11-14. 

81 CUADERNOS DBL COLEGIO, Hu•. 1, op cit •• p. e. 

82 PALENCIA, Javier, "Introducción", en CUADERNOS DBL COLEGIO HUI. 
Especial, CCH-UNAll, 1984 p 36. 

83 BERHAL, GonzUez !lector, "La polltlca en el CCH", México, CUADERNOS 
DEL COLEGIO Hua. 24, Julio-Septie•bre de 1984, pp. 37-43. 
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socio-econ6aica del pais que rebasaba a la institución. De la 
aisaa aanera P6rez Correa094

, afiraaba que en el cole1io 
existian tres proyectos que no se concll !aban a saber: el 
institucional, el de la academia y el sindical; es decir que la 
probleaAt!ca acad6alca se vela afectada por las distintas 
posiciones politicas de los sectores que la conforaan. 

Bn 1eneral podeaos decir que la ada!nlstrac!ón del Colegio 
ha vivido cuatro aoaentos fundasentales: 

1) La etapa inicial en que todo es nuevo, en donde los 
profesores toaan la inc!at!va de organización y adaln!straci6n 
colegiada al constituirse coso acadesia. AdesAs, es el aosento 
en que prevalece una a!stlca de cosproslso social, poli tlco y" 
educativo 

2) Etapa de lnstltuclonalizac!ón, que, prioriza la 

reglaaentac16n de los ór1anos cole1lados coso la Acadea!a, y la 
creación de otros. Sur1e la figura del profesor de carrera de 
enseftanza aed!a, se crean las instancias ada!nlstratlvas para la 
puesta en marcha de este proyecto (coso SBPLAN). 

3) La tercera etapa en que se lleva a cabo la rev!si6n de 
programas de estudio, la actual!zac!6n de los profesores en loa 
a6todos de enseftanza a partir de la tecn6logla educativa Y la 
revisión de loa principios y objetivos del Colegio. 

4) El cuarto momento es aquel en que, con la aspiración de 
la excelencia acad6alca, se prosueve el diagnóstico y evaluación 
de la inst!tuc!6n. 

84 PEREZ, Correa Fernando, "Perspectivas del CCH", 116x!co, CUADIRNOS DBL 
COLEGIO Nuu. 16, 17 y 18, Jullo-Dlcleabre 1982 y Enero-Marzo de 1983, pp 
155-156. 
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2.5.3. S1tuac16n polltlca de la Acadtl91a de Hl•torla. 

A pesar de haberse aauaido como Acadeaia •As que coao Area, 
loa profesores del Cole1io se esforzaron por entender su 
realidad acad6a1ca y el proyecto en que e•taban insertoa. En los 
cuatro priaeroa anos de exiatencia del CCH, hubo una febril vida 
colegiada al interior del Area hiatórico aocial, encaainada a 
resolver probleaaa acad6alcos (lo que queda deaostrado al 
plantear probleaas y soluciones que hoy apenas institucionalmente 

están siendo parciaiaente resuel toa: perfil del docente del CCH, 
selección de profeaorea de primer ingreso, curaos y seainarios 
de foraación aetodoló1ica para profesores .... ) que a su vez eran 
politlcos. 

Coao ya se aeftaló, la cultura del 68, la 1uerra de Vietnaa 
y la rebeldia de loa jóvenes profesores del Area, los llevó a 
tratar de explicar loa procesos sociales e históricos a partir 
de su propia experiencia, ya sea de su participación en 
aovilizaciones populares o coao ailltantes de al1im partido 

politico de izquierda. l•taa 
experiencias fueron trasladadas al salón de claae y a la• 
po•lcione• que el Area, o la Acadeaia, toaó con respecto a lo• 
procesos ht.tóricoa y a los objetivos de la enaeftanza de la• 
ciencia• •ocialea. A•I, para 1976, la en•eftanza de la Hiatori• 
fue definid• por lo• "coauniataa" coao 

"una enael\anza dnocrttica, que vaya de acuerdo con los 
tnteruea de lom trabajadores Y la cla1e obrera (ale), Y no en 

85 GALICIA PATIAO, Caraen y GALIHDO RIVIRO, hther, op cit., p. 148, BI 
bastante lluatrativo al rupecto el concurao de aelecclón or1anlzado en 1973, 
que duro varios auH en •l cual H dieron curaoa introductorio• a loa 
aapirantea y ae lea califico los conocl•lentoa y aaneJo de la aetodolo11a de 
su diaclpllna, asl c090 el uneJo de la aetodolo1la de la enaellanza y la 
pr6ctlca docente calificada por eatudiantea y profesores titulares de cada 
1rupo. 
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funcl6n de lu necealdadea de la bursuula,. •• un.o orlentacl6n y 
un contenido de la erwellanza profunduente clentlflco Y 
nnlnenteaente critico ... ,lograr trabajadore• t6cnlcoe y 
profealonl•tu que Han lapugn.odorea del •ilteu, IUB 
tran.oforudore• en algo diferente. "86 

Lo que hay que considerar ahora , desde una perspectl va 
critica de nuestro quehacer docente, es que en aquella 6poca, y 

esto lo auestra la cita anterior, el concepto de cientificidad 
estaba tan ldeologlzado que la critica solasente se valla para 
las teorlas e Interpretaciones no aarxlstas. Se soslayaba en la 
pr6ctlca uno de los eleaentos que garantiza el avance clentlflco, 
que era la tolerancia y apertura a las aportaciones que otras 
corrientes en las ciencias sociales pudieran hacer. 

El Area-Acadeala asual6 el saterlallsso histórico y 
dlal6ctlco coao el Onlco a6todo de coaprensl6n y an6llsls de loa 
fen6aenos históricos y sociales, aceptando que el objetivo de 
todas las ciencias sociales era la transformación del slsteaa 
capitalista, reivindicando las posiciones aarxlstas en torno al 
socialismo coao la aanera en que se puede alcanzar la liberación 
del hoabre. 

Bn la pr6ctlca, e1tas posiciones chocaban con el proyecto 
CCH, ya que 6ste estuvo sustentado en la pedagogla liberal, •6• 
aOn en una fllosofla liberal, como lo-auestra lo BlllJlente: 

"!l Cole1lo pretende un.o •lnteal• de loe enfoque• •todol61lcoe 
exl1tentea. Aspira a convertir en realidad pr6ctlca Y fecunda lea 
experlenclu y enaayoe de la Pedasosla Nueva, ut coao lot1 
prlm:lpla. .. la ..-u.: libertad, ....,....,u&dad, actividad 
cl'Mtlva, pertlclpacl6n dmocrAtlca" .87 

86 COLEGIO Di CIBHCIAS Y HUllANIDAD&S, "Polltlca de loe Coaunlstaa en el 
CCH", Hlaeo, Archivo del PBC de Historia, CCH Vallejo. 

87 "La lletodolocla en el Colegio de Ciencias y Huaanldades" en DOCUlllNTA, 
op cit., p. 84, 
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Encuadrados en oraanlzaclonea partidistas, loa profesores 

•6s activos del Area exi1leron a la Academia el so•etlmlento a 

una •ola vls16n del •undo y, lo •l••o que en loa partidos, 

hostl1aron a todos aquellos profesores que se atrevlan a 

disentir, actitud con la cual aho1aron toda critica y con ello 

ll•itaron el avance acad6•1co. Bato lo pocle•o• corroborar en el 

Re1la•ento del Area aprobado en lo 1eneral en 1982, cuando la 

Acade•ia sostiene co•o Onico •étodo clentlflco de conocimiento 

el •ateriall••o hlst6rlco. 

Sellalamos lo anterior, porque esta visl6n del mundo, asumida 

de •anera esque•Atlca y do1n•6tlca, gui6 las acciones de los 

profesores, tanto en el plano docente como en el social. 

La vida colegiada en la Academia, que en un prl•er 
•o•ento 1lraba en torno a proble•a• acad6aicos y con ello a los 
proble•aa del Area, aufrl6 un cambio propiciado por la 
aindicallzacl6n por un lado, y la burocratlzacl6n de la UNAH por 
el otro; loa problemas tratados en la Academia cambiaron (por lo 
•enos de •edlados de los 11etenta11 a loa ochentas) 
funda11entalaente a laborales y polltlcos. 

Bate 1iro en la problH6tlca abordada por la Academia 
respondl6 a diversos fan6•enos como la calda del salarlo, la 
aobrepoll tlzacl6n de algunos de los profesores, el cambio de 
condlclones laborales, el ca•blo en la• condlclonea de vida de 
lo• docentes caceacheros (de J6venes solteros de los setentas a 
adul toa con responsabll ldades faai llares en loa ochentas), la 
centrallzacl6n de las actividades de planeacl6n, pro•ocl6n y 
evaluacl6n del trabajo acad6alco en. nuevas Instancias 
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institucionales y la lle1ada de nuevos profesores, auchos de 
ellos no co•proaetidos con el proyecto. 

Coao antes seftalaaos en los pri•eros cuatro aftos de vida 
cole1iada, el Area-Acade•ia concentró un sran n6aero de 
actividades que generaron, a su vez, que este or1anis•o detentara 
un gran poder politico. Sin e•bar10, deapu6s del golpe dado a 
esta Acadeaia de Historia en 1975 .. , aunado al fortaleclaiento 
del sindicalismo universitario, a que inicia el proceso de 
institucionalización y a que aparece la carrera acad6•ica con las 
consecuentes coaisiones dictaainadoras y loa conseJoa acad6aicos, 
las funciones que antes desarrollaba la Acadeaia ae dividieron 
entre los sindicatos (STUNAI! y AAPAUNAI!), la jefatura de sección, 
los organ!saos colegiado• 
acad6a!ca (Dictuinadoras 

creados para 
y Consejos 

autoridades Institucionalizadas. 

apoyar la 
Acad6aicos) 

carrera 

Y lH 

Bl Area-Acadeaia perdió funciones y con ello poder. 
Paralelaaente la Acadeaia se dividió, primero en do• 1randea 
1rupo•, uno para el que lo laboral y politico eataba por enciaa 
de lo acad6aico y otro para el que lo acad6alco secuia •iendo lo 
esencial. Posterloraente estos dos 1rupos oe aubdividieron, hasta 
lle1ar a una etapa en que el trabajo individual hizo que se 
cue•tlonara la existencia aisaa de la Acadeala ... 

lata situación se puso de aaniriesto en 1982, cuando 
tratando de rescatar al organisao colestado, se realizó el I 
Con1reso del Area Hiat6rico-Social, en el que ae trató de lle1ar 
a acuerdos de consenso y cuya a1enda de trabajo fue la sisuiente 

88 Para aayor infor•acl6n acerca do este hecho, co111ultar GALICIA, Patlllo 
Caraon, "Vida y •lllll'OB ... ", op cit. 

89 lbidea. 
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1) Aspectos fundaaentales de la Acadeaia de Historia, 
como examenes extraordinarios y programas de las 
asignaturas 

2) ProfeaionalizaclOn de la enseftanza 
3) ParticlpaciOn en los Organos de gobierno 

En este Congreso ae concluyo con un balance de la Academia, 
el plan de trabajo de la mlaaa y el Reglamento del Area. 
Docuaentos que se aprobaron en lo general. 

Sin eabargo inmediatamente a este evento, en el proceso de 
elecciOn de coordinadores del Area, se diO un roapimlento, cuando 
un grupo de la Acadeaia util izO 11ecanls11os no acordados para 
i•p0ner a sus representantes como coordinadores. El otro grupo 
de profesores abandono el Area y concentro su trabajo en el PEC 
(Edificio del Profesorado Especial de Carrera). 

En el II Congreso del Area HistOrlco-Soclal, se diO un nuevo 
intento por colectivizar el trabajo acad6aico-politico del Area. 
Los puntos que se discutieron fueron: 

1) ProfesionalizaciOn de la enseftanza 
2) Polltica Acad6aica del Area 
3) Reforaa Legislativa del CCH 
4) El documento "Fortaleza y debilidad de la UNAH" 

Sin eabar10 a este evento no acudieron todos los grupos del 
Area, y no diO coso resultado una estrategia acad6mlca para la 

•!••···º 
El III Congreso del Area HlstOrico-Social estuvo per11eado 

por do• aconteclmentos, el Con1reso Universitario Y la aparición 
del SIPAUNAH (Sindicato Independiente de Profesores de la UNAH) 
y del CAU (Consejo Acad6•ico Universitario), co•o or1anisaos que 
trataban de presionar en la rev1a16n salarial. 

90 Ibld, pp. 159-168. 
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Los objetivos de este Congreso fueron: 

1) Reorganización del trabajo educativo del Area 
2) Mejorar la calidad de la enseHanza-aprendizaje de 

las materias del area 
3) Revitalizar el organismo colegiado 
4) Discutir las condiciones académica-laborales de 

los profesores. 
5) Perspectivas de participación de los profesores 

en el Congreso Universitario 

La agenda de discusión fue la siguiente 

1) Organización académica 
2) Organización administrativa 
3) Profeslonallzaclón de la enseftanza 
4) Le1lslación universitaria 
5) Vigencia del Proyecto educativo del CCH 

De las propuestas que sur1en de este Congreso aún destacan 

la pos lci6n esqueaatlca que santenian suchos profesores del 

Colegio 

" , •• de110Crati~r todo• los organos de la UNAll... elección 
directa y desocrétlca de lao autoridad• unlveroltarlaa, 
formación del Conejo Interno 't del C-Jo T6cnlco del oat, 
progra•aci6n de actividades que tiendan al rortalecl•lento del 
trabajo acadulco, lapulsar roraas de trabajo colectivo, 
vincuiaci6n real entre docencia e lnvestla:acl6n, aeJorar las 
condiciones 
laborales, lnterdlsclpllnarledad 
recuperar el proyecto orl1lnal 
auto1est16n acadulca tanto en el 
estudiantil" .91 

entre lao academlao, •.• 
del CCH, crear rora11 de 
Hctor acadáico coao en el 

Coso se puede observar en cada uno de estos Congresos 

aparecen asuntos académicos, laborales y politicos, sin eabar10 

en todos ellos los problesaa sis pole•lcoa y que sis tlespo 

llevaron fueron los dos óltisos. 

Al ponerse en marcha el proyecto educativo del CCH, los 

profesores asumieron como una tarea colegiada la elaboración de 

91 RESOLUTIVOS, Tercer Congreso del Area del Hétodo Histórico-Social, 
Abril de 1988, CCH Vallejo pp. 1-5, 27. 
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los pro1ra•as de cada asignatura, asi como la definición de los 
objetivos del Cole1io y, en particular, del Area Histórico 
Social. 

A partir de la experiencia educativa que fueron adquiriendo 
en su prictlca cotidiana, los profesores asu•ieron loa principio• 
que 1uiarian su actividad acad6mica, coao el carActer de•ocritico 
de la educación y la responsabilidad y el respeto al trabajo, 
tanto de profesores como de estudiantes, Bstos se reflejaron 
politicaaente cuando or1anlzan sus propios órganos colegiados y 
•arcan la politica educativa de la institución en loa primeros 
allos. 

Bata actividad y estos principios definen a las asignaturas 
del Area en cuanto a sus contenidos, objetivos y •etodolo1ia de 
la ensellanza, deaarrollandose prograaas alternativos a loa que 
for•al•ente presentaba la institución. 

Al aparecer en la escena poli tlca el sindicalismo, la 
acade•ia pierde fuerza, ya que un amplio sector de profesores 
participa en la creación del sindicato universitario y trata de 
ocupar puestos de representación sindical, unos para hacer 
efectiva una politica laboral que defienda loa intereses de lo• 
profesores y otros para ocupar un lu1ar en una instancia que 
e•er1e co•o actor politlco iaportante en la UNAH. 

Bl proceao de división que se dió en la Acade•ia 1ener6 el 
predo•inlo del trabajo individual sobre el coletivo, esto dió 
co•o resultado una situación de anta1oni••o entre los 1rupos de 
profeaores. 
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3. BL PlfOCBSO Dll lllSllAAllZA-APlllllDJZA.Jll DB LA ASIGllA'IUllA 
DB CJlllCJAS l'OLITICAS Y SOCIAi.iS 111 IL OCH • 

. 3.1. Antecedentes hlat6rlcos de la Asignatura. 

La enseftanza aut6noaa de las ciencias sociales en H6xico 
coaienza en los aftos cincuentas con la fundacl6n de la lacuela 
Nacional de Ciencias Politicas y Sociales (ENCPS y su 
desarrollo esta llgado a loa procesos hist6ricoa 
nacionales e internacionales. Al separarse de la Facultad de 

Derecho, la ENCPS tratara de deliaitar su propio campo de acci6n 
a partir de una metodologia del conocimiento especifica. Veinte 
aftos después, y siendo la Facultad de Ciencias Pollticas y 
Sociales una de las Facultades madres del CCH, se introduce 
dentro del plan de estudios de éste la asignatura de Ciencias 
Politicas y Sociales, 

Es importante seftalar lo anterior ya que los encargados de 
impartir esta asignatura seran, desde el inicio, egresados de la 
ya entonces FCPS. Los profesores fundadores provienen de la 
ceneraci6n de los sesentas, que estaba involucrada en la 
dlacuai6n de las dos corrientes te6ricas dominantes en el campo 
de las Ciencias Sociales en México: el aarxismo y el estructural
funclonalismo. De é•taa una se pronuncia por la transforaaci6n 
de la sociedad a partir del conociaiento que de ella tiene y la 
otra, por explicar la realidad social. 

Bn la década que va de 1965 a 1975, las influencias 
hist6ricas y teóricas que van a determinar la enseftanza de las 
ciencias sociales en la UNAM son: 

- El triunfo de la Revoluci6n Cubana, que va a mostrar una 
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alternativa de transformación hacia el sociallsao en Allérlca 

Latina, la creciente eabestida del 1aperiallsao contra esta 

aociedad y taab16n cómo el aodelo aarxista es aplicado a una 

aituacl6n concreta. 

- La represión del 2 de octubre de 1968, que propiciará una 

visión critica hacia el !atado mexicano, entendiendo a éste coao 

un aodelo autoritario al cual hay que transformar. Bl objetivo 

de las ciencias sociales entonces serla el ser capaces de 

realizar anélisls certeros que condujeran a la transforaac16n de 

este !atado. Cabe agregar que el carácter huaanlsta de estas 

disciplinas, aunque no se explicita, consiste en que deben lograr 

una Justicia social equll 1brando las relaciones de poder y 

doainio que se dan en las sociedades aodernas. 

- La teorla de la dependencia, que en sus an•llsis 

deaacredita los resultados del desarrollo sustentado llevadas a 

cabo por los gobiernos latinoaaericanos. 

- La lucha de los pueblos en contra de las dictaduras, que 

en esos tleapos doalnaban en América Latina, y contra el 

imperialismo norteamericano, como son las luchas de Vietnaa y 

Nicaragua. 92 

La universidad, adeatos de expresar los antagoniaaos sociales 

preaentea en la sociedad aexicana, en la •edida de que en su 

interior se desarrollan las diferentes tuerzas poli tlcaa que 

existen a nivel nacional, se encaraa taabién de analizar lo que 

92 lNSTlTUTO DI! IHVISTIGACIO!il!S SOCIALES, SocioloJla y Ciencia Politlca 
en !Mxico. (Un balance de veint.!clnco alloll Varioa Autores, "6xlco, UllAll, 
1979, y DOCW!NTA, op cit., p. 28. 

96 



sucede en ella, tanto politlca coao social y económlcaaente. Bn 
la FCPS se realizan investigaciones acarea del B•tado mexicano, 
las clases sociales, las for•as de do•inaclón, de ejercicio del 
poder, de foraas de co.ntrol y legitl•ación. 

Sin eabargo en esta 6poca, do•inó una actitud dosa6tica y 

•aniqueista del marxls•o por lo que los anfllisis sociales y 

politices adolescian de objetividad al hacer de lado las 
aportaciones de otras corrientes teóricas como el funcionalisao 
y el estructuralismo. Aunque, paralela•ente a este fenó•eno, los 
profesores del Area Histórico-Social estaban convencidos de la 
clentif lcidad del materlalis•o histórico, 

Desde el disei\o de la "Nueva Universidad'" elaborado en 
1970•3 , se planteó que a partir de las condiciones que presenta 
la sociedad mexicana y el mundo, el alu•no, desde el nivel medio 
superior, debe ser preNrodo paro poder deanrrgl lar•o a nivel 

profesional. civil y politico. Para ello era necesario dejar de 

priorizar la ensei\anza de las llamadas ciencias exactas y darle 
un lugar de igual importancia a la enseilanza de las ciencias 
sociales. 

La ensei\anza de las ciencias sociales debla responder 
entonces, a las expectativas que en lo• setentas •e tenian en 
torno a la realidad nacional e internacional. Asi •l••o deberla 
dlstlnaulr 
social y 

los ca•po• de conocl•lento histórico, politico, 
econóalco pero, al •isao tie•po, ir ell•inando 

paulatina•enta las barreras artlf lc!ales que separan entre si a 
las diferentes disciplinas, fomentando la interdisciplina. 

Los obJetl vos que se plantean en esta propuesta, para el 
nivel bachillerato, que tendria el no•bre de Colegio de Ciencias 

93 UNAM, Coalsl6n de Nuevos H6todos de Bnseftanza: Objetivos Generales, 
Hiaeo,, COA de la UACB. Este proyecto fue cancelado por diversas razones, pero 
lo reto•aaos por ser antecedente lnsedlato del CCH. 
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y Hua•nidades son: 

- "Deaarrollar en 61 [aluno) la conciencia hlatórlca, que le 
permita •ltuarae y relacionarse directa y consclente•ente consigo 
•lHo y con su •edlo social. 
- •.• Propiciar ~ft 61 el ejercicio libre de la critica y el 
an6llala. 
- Darle las bases •etodoló&lcu que le per•ltan alcanzar la 
coapren1116n y estlaaclón de la realladad, y al planteaalento de 
sus propios probluu en relación con 101 probleaae de la 
sociedad. 
- Capacitarlo para la aplicación de loa conoclalentoa que baya 
adqulrldo.94 

A partir de lo anterior se propuso que en los Cll timos 
seaestres se crearan •aterias optativas como Derecho, Sociologla 
o Educación Politice, con los siguientes contenidos: Historia de 
las Ideas Politicas, Geografia Econ611lca, Historia de las 
Doctrinas BconOalcas y Sociales y, por CJlti•o, Proble•as 
Politicos Conte•poréneos. En esos cursos optativos encontra•os 
los antecedentes de lo que vendria a ser el curso de la 
asl1natura de Ciencias Pollticas y Sociales. 

Bata asignatura pretendla abordar proble•as de la sociedad 
y del Estado auxill6ndose de otras disciplinas co•o la Historia, 
el Derecho y la Econoaia: es decir ea prppla p1r1 el an61iaia 
lnterdf1cfplin1rio que borro 101 borroraa 1rtlffcfole1 entre 111 

ciencias aoclales. 

94 lblde•. 
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3.2. AnAU•l• de loa cmbloa de loa proar- de la Aafpatura 

Para realizar el an6liais de lo que ha pasado en la 
asigne tura de Ciencias Poli ticas y Sociales desde que 6sta se 
fund6 en 1973, seftalareaos lo que un priaer docuaento oficial .. 
plantea para este curso 

"Estudio de les categorías y teorias principales de Ja 
ciencia política y de Ja sociologia. Priaere parte.
Aparición del Estado aoderno y sus principales foraas 
de evolución. Conceptos coao deaocrecie, soberanie, 
poder, representación, ideolo11ia, división de poderes, 
parlaaentarios, presidencialisao, r611i•en de partidos, 
etc. 

Explicación general de teaas coao el obJeto de 
estudio de la sociolo11ia sus relaciones con les 
ciencias de Ja culture, el estudio de los siste•as 
sociales, Ja taoria del conflicto y del caabio social 
etc". 

Como se observa en este docuaento solaaente aparecen teaas 
1enerales, pero no asl objetivos, biblioarafia, foraas de 
trabajo ni formas de evaluación. Es decir, no ea un prograsa sino 
solaaente una orientación que reapondia a las problea6ticas 
teóricas que en ese moaento en la FCPS y en los Institutos de 
Inveatigaci6n se trataban de resolver. A partir de esta prl•era 
orientación, los profesores crearon sus propios progra•as sin 
11abargo este fue el punto de partida y, co•o se ver&, sigue 

. siendo la base de los prograaas actuales. 

Para hacer el an6lisia de la asignatura, co•enzareaos por 
sellalar que en los pri•eroa aftos hubo una gran aovilldad de 
profesores, a causa de que algunos de ellos se fueron a otros 
planteles y otros no per•anecieron en el Colegio; ésto ocaslon6 
que no hubiese continuidad en loa trabajos de la asignatura en 
cuanto a definir objetivos, contenidos y bibliografla y, con 

95 OOCUlll!NTA, op cit., p. 28. 
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ello, hacer dificil la elaboración de prograaas y material de 
apoyo para la materia. 

Tenemos dos muestras documentales con las cuales podemos 
conocer del trabajo desarrollado en el Colegio en los cinco 
primeros allos; la primera es la Antologia elaborada por el 
profesor Jorge GonzAlez Teyssler en 1976, contando para ello con 
la opinión de los profesores Raymundo Heron García, Lucia Lizaola 
y Alberto Ruiz de la Pena. En la introducción de dicho material 
se sellala que el estudio de los autores clAsicos de la ciencia 
politlca tiene el objetivo de 

"conocer a quienes con la fuerza de sus ideas y 
acciones, han s1gnif1cado avances en el desarrollo, 
tanto de las ideas politicas como en la transformación 
social" .. 

La antologia presenta extractos de las principales obras de 
los clasicos, desde Platón hasta Hao, pero carece de introducción 
a las obras o coaentarios a las misses. Ahi se sellala que para 
el curso se leerA el texto completo de "El Prlncipe" de fficollls 
Maquiavelo. 

Para darnos una idea de la orientación de este material, 
aencionamos a continuación ios autores y sus obras contenidas en 
61. 

Platon; DiAlogos 
Aristóteles, Etlca-Pol1t1ca 
San Agustln, La cludad de Dios 
Tos&s Horo, Utopla 
Thomas Hobbes, Antologia de textos pollticos del 

ciudadano 
John Locke, Cartas sobre la tolerancia y otros 

Escritos 
Montesquieu, Del espíritu de las leyes 
J,J, Rousseau, El Contrato social 
Alexis de Toqueville, La democracia en Aaérica 

96 GOHZALEZ TBYSSI!R, Jorge, Antolog!a de Ciencias Polit!cas y Sociales, 
CCH Vallejo, sin fecha. 
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v.1.Lenin A cerca del Estado 
e.Marx, La ideolocla alesana 
Mao Tae-Tung, Cinco Tesis Filosóficaa.•7 

Otro ejesplo con el que contaaos, es el teatisonio del 

profesor Abel Fernández Herrera, de cuyo priaer teaario para el 

priser semestre (1973) nos dice que gir6 en torno a 

"discutir las d!íerentes concepciones c!entlf!cas en torno al 
objeto Y •étodo de estudio de las ciencias sociales. Para ello 
analizaba l~s teor!aa pol!tlcas tratando de entender las 
aportaciones c¡ue a la •etodolocla de la ciencia habla hecho 
llaqu!avelo, los contractuali•tas, Hqel, Kant y Marx. Para este 
fln se apoyaba en loa textos de Sablne, Touchard y Gettel". 

El trabajo se basaba en la participación del aluano. tanto 
individual coso por equipos ya que se pedla proponer un tesa de 
an&lisis, seleccionar bibliografia, hacer planteaaientos o 
preguntas alrededor del teaa, elaborar un trabajo fundamentado 
y exponerlo. Todo era considerado para la calificación del 
estudiante. 

En el siguiente sesestre, la problemática del curso giraba 
en torno al Estado coso institución y caspo de análisis de la 
ciencia politica, Un probleaa fundaaental en ese aosento era el 
análisis de las distintas posiciones en torno a la revolución 
socialista y por ello se lela a Lenin o a Isaac Deutscher, Asi 
a!aso se estudiaban las realidades polltlcaa representativas de 
loa paises socialistas coao Cuba o China y las caracteristicaa 
de la izquierda sexlcana y sus propuestas en torno a la 
transformación social. 

El alumno, además de analizar la parte teórica de estos 

97 Los autores y sus obras estan toaados tal cual aparecen en el Indice 
de l'a Antologla, cabe senalar que las fichas blbl!o1r6flcas esUn lncoapletaa. 
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te•ae y de co•parar las caracteristicas del Estado capitalista 
y el Estado socialista, realizaba la lectura de periódicos, 
revistas y folletos. Ada.As, con el oblativo de conocer y 
caracterizar lOJ eleaentog gye dan contenido o la ideologlo y de 

que 101 olu1no1 idontiflcoran a los agentes del coabto social y 

sus propuestas, se hacian visltas a sindicatos, trabajadores en 

huelga y a organlzac iones poli ticas como Espartaco. La evaluación 
en a•bos cursos se desarrollaba de manera conjunta, es decir 
participaban el profesor y los alumnos, 6stos últimos tenian que 
argumentar el por qué de su evaluación.'• 

A pesar de que en este último ejemplo no se explicita el 
carácter formativo que tiene la •ateria, podemos desprender 
algunos elementos que contribuyen a la formación, en el campo de 
las ciencias sociales, de los alumnos del CCH. 

- Los intentos desarrollados por los profesores para que los 
alumnos se sintieran parte del proble•a socio-politico que 
analizaban, aunque estos intentos fueron disminuyendo en la 
•edida que se abundaba más en aspectos teóricos y las prácticas 
fuera del salón de clases ae iban olvidando. 

- La identificación por parte del alumno de la clase obrera 
co•o agente de transformación social, 
fomentando la solidadridad con los movimientos y luchas sociales. 

- Se pretendia que los alumnos cobraran conciencia de una 
realidad que les era ajena, ya que muchos de ellos provenian de 
sectores sociales medios y muy pocos tenian un origen social 
campesino o proletario. 

- Al mis•o tiempo se pretendia que loe alumnos cobraran 
conciencia del papel del Estado como garante del orden social y 
como mediador en las relaciones politicas de la sociedad. 

Juu0
93e 81i\'°3'.v~~tf.~g~~~~:·srn'f1a'r1 q~~º!st!~Me':c:'~~~z eYnd:~~c~n~t~:dgd 

en la •etaria, es por ello que, aunque no tiene aaterlal publicado, reto•nos 
au experiencia. 

102 



- La lectura de los cléslcos, que es un ele•ento que esté 
presente en estos y en posteriores proara•as, era la base para 
entender el •6todo de las ciencias sociales y para conocer las 
diferentes teorias que habla en torno al Estado y la sociedad. 

La influencia de la teorla •arxlsta sobre la enseftanza de 
las ciencias sociales en el CCH Vallejo, se nota en la •anera de 
definir al Estado, la Sociedad, la revolución, las clases 
sociales , el socialismo y, ade•és, en la for•a de adquirir el 
conocimiento social, to•Ando, sobre todo en 1975, el concepto de 
Praxis como elemento de objetividad. En .estas posturas se 
encuentra la influencia de Hao, Koslk y, posterlorsente, Grasscl •. 

En los primeros aftos, como es el caso para todas las 
asignaturas del Area, el proble•a central era la carencia de un 
programa donde quedara claro la relación de los objetivos del CCH 
con los de la •ateria, los contenidos •etodológicos y 
conceptuales, las formas de vincularlos con la realidad nacional. 

En la pri•era Co•pilac16n de Programas elaborada en 1975-76, 
se dice que el objetivo de las asignaturas de los se•estres So 
y 60 es que el estudiante obtenga, por una parte, una foraaci6n 
universal al cursar materias de todas las éreas, y por la otra, 
una orientación profesional al cursar •aterlas relacionadas con 
la carrera, las cuales pretenden ser introductorias, sin llegar 
a la especialización. 

El curso de Ciencias Poli tlcas, según este docu•ento, 
"encloba una introducción al estudio de las relaciones entre los 
ho•bres en cuanto a los fines pollticos y soclalea de la 
sociedad, utilizando un s6todo hlstOrlco y clentiflco",99 

Las expectativas de la •ateria son 

99 COHPILACIOH DE PROGRAMAS, Documento de Trabajo, CCH, DUACB-UHAI!, 1976, 
p. 88. 
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• •• ,que el alU811o al terminar los cursos de Ciencias PoUtlcaa y 
Sociales 1 y 11, sea capaz de conocer y anallzar, las diversas 
or1anlzaclones aocialea y politicH que existen y lum ul1tldo, 
y a sus teóricos •ll !•portantes. Al •isllO tieapo se espera que 
el educando adquiera conciencia de su ser social y polltlco, para 
que adopte una actitud crltlc:a y clentiflca frente a la realidad 
y participe en la tranaforHclón de la sociedad" .100 

La concepcl6n •arxlsta que sustenta el curso se refleja 
clara•ente en loa contenidos que desarrollan los objetivos antes 
•enclonadoa: 

"I. Objeto Y 116todo, 11. Las Ciencias Sociales, III. Teorla 
Politlca, IV. Ls Sociedad Capitalista, v. Clases Sociales y 
lllltado, VI, 111 i•perlaUsmo, VII. 111 !atado Capitalista, VIII. 
Corrientes Conte1or6neaa, 11. Revoluciones Socialistas, l. 
!léxica." 101 

!n cuanto al •étodo, este docuaento refiere que 

"l!s preocupación general de los profesores ••• utilizar un a6todo 
clentlfica para el planteamiento, lnveatiaaclón, discusión y 
eatableclalento de conclusiones de loa teaaa. Por esto se 
propone: 

1. ObJeUvldld, en el aentldo que ae encuentre la •ayor 
adecuacll>n entre la realidad y el planteulento tel>rico. 

2. CwipUr con el fln propio de las ciencias aoclalu, o 
aea, el conocl•iento aiateMtico y or1anlzada de la realidad 
•ocia! y polltlca del •undo en el mounto actual, y de 116xlco en 
particular, 

3. Una vez que ae hl logrado el conocialento objetivo de la 
raalldad, contribuir creatlvuente a la transforuclón de la 
•lau•.102 

De lo anterior podemos desprender que se desea que loa 
alu•noa cuenten con una foraaci6n que inte1re tres niveles, uno 
el que adquieran habilidades de estudio coao la lectura, la 
dlacual6n, la elaboración de trabajos escritos; el 1e1undo que 

100 lbldu. 

101 lbld. 

102 Ibld, p. 89. 
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sean capacea de observar, interpretar y analizar la realidad; y 
el tercero que, a partir de que 101ren vincular la teoria con la 
pr.tctica - a trav6a de laa actividades desarrolladas por loa 
profeaorea de esta asicnatura- asuaan una posición 
transforaadora frente a la realidad social. 

Podeaos seftalar que en este documento se introducen teaas 
históricos que ya han sido vistos por los aluanos con 
anterioridad en las aateria11 de Historia y que la aaplitud de los 
contenidos que pretendian darse, llaltaba la posibilidad de que 
el alumno realaente reflexionara y adquiriera conciencia social. 

Otros problemas que observamos es que no se dice de qu6 
manera el an.tlisis histórico puede ayudar a entender la 
problem.ttica de la sociedad aexicana en ese aoaento, ni como se 
podré ligar la teoria con la practica. 

La blbllografia a pesar de ser auy extensa, en algunos teaas 
sólo propone un texto o no incluye ningúno. 

Entre 1978 y 1979 loa profesores Ha. de la Luz Lizaola y 
Rayaundo Heron Garcia publican una nueva antolocia coao apoyo a 
la aateria. En el prOlo10 de este docuaento loa autores explican 
que 

"AnteriorHnte1 conalderablllloa el primer curso cOllO "Hlatorla de 
lu Ideas Polltlcaa", pero a traves de la experiencia acumulada 
hello1 llegado a la Idea clara de que ute curso lo debe rqlr 1u 
objeto de estudio. De eate modo, BI Batido capltallata ea, 
conjuntuente, con laa claae1 aoclalea, el poder polltlco, etc., 
nuutro ejemplo hlat6rico de coao loa hachos •ocialea aon 
producto de lu condiciones uterlalu exlatentu y de la praxis 
deteralnada del hoabre dentro de dichas condiciones 
uterlalu."103 

103 GARCIA RUIZ, Rayaundo Her6n y LIZMlLA DIAZ, Ma. Llzaola, Antolocla 
de Ciencias Polltlcas y Sociales, CCH Vallejo, a/fecha. 
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E•ta Antolo1ia contenia los materiales siguientes: 

CARLOS MARX "ContribuciOn a la critica de la econoaia 
politica" (prOlogo y ap6ndice) 

HICHEL LOWY "Dial6ct1ca y RevoluciOn" (ConclusiOn) 
ANTONIO GRAMSCI "Notas sobre Haquiavelo" 
JORG KAHHLBR "Objeto y a6todo de la Ciencia Poli ti ca" 
UHBERTO CBRRONI "Naturaleza de la Ciencia Poli ti ca" 
HIRMAN HBLLER "Objeto de la teorla del Estado" 
GASHl!NDIA y SCHNAIT "Thoaas Hobbea y los origenes del 

Estado bur1u6s" 
THOHAS HOBBBS "El LeviaUn" 2a. parte cap, XVIII 
LUIS RODRIGUEZ ARANDA "Locke, su vida y su obra" 

(introducciOn) 
JOHN LOCKE "Ensayo sobre el gobierno civil" cap. II y 

VII 
LOUIS ALTHUSSER "Hontequieu, la poll ti ca y la 

historia" cap. I 
HONTESQUIBU "El espiritu de las leyes" 
LUCIO COLBTTI "Ideologia y socledad" 
HA. DE LA LUZ LIZAOLA "Harx y Hegel, dos estadios de 

· la historia y de la filosofia" 
J.G. HEGEL "Filosofia de la Historia" 
UHBERTO CBRRONI "La critica de Harx a la filosofia 

heceliana del derecho" 
CARLOS MARX "Sobre la cuestiOn judia" 
DON FOLLEY "Dialo1os en el infierno entre Haqulavelo y 

Hontesquieu" 1 º4 

B•ta antologia fue elaborada para cubrir los teaas del 

priaer aeaestre, en donde se planteaba que el aluano conociera 

las condiciones histOricas y teOricas del origen del Estado 

aoderno. 

En esos •ismos allos, se elaboro un seaundo trabajo de 

antologia para esta aateria, por los profesores Esther Galindo 

y Rayaundo Garcia Ruiz, oraanizándose para el curso las 

siauisntes lecturas, en el priaer folleto: 

AllTOHIO GIAllSCI "La polltlca y ·.1 eatado aoderno" 
UINllARD KUHUL "81 llberallHo" 
IALPll HILlllAllD "81 !atado en la Sociedad 

Cap! talla ta" 

Bn el segundo folleto, se reproducen tos siguientes textos: 

104 lbidea. 
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JORA KAll!LBR "l!l estado aoclal" 
JANS IWIFRID BOCK "11 fuclalO" 
UlllST llAllDl!L "11 eatado en la 6poca del c1pl tallalO 

tardlo" 
LUCIO COLLBTI "Violencia, estado y soclallsao" 

latos folletos tienen como objetivo, que el alu•no tenga a 
su alcance a otros autores cl6alcos que no son accesibles. l!n el 

prl•ero, de las diferentes 

"Interpretaciones del significado del Estado Hoderno, la relación 
que BUarda con la sociedad, as! COllO au foru y funclonea, 
partlcularaente acentuadas con relación al !atado del 
cap! tal11ao avanzado". 

El segundo folleto, a partir de este •aterial, 

pretende 

"conocer la condlclonalldad que ha tenido Ja teorla en cuanto a 
la fase ascendente del Bitado y el llberallsao en la 6poca del 
i1Perlallsao, la deaocracla representativa, laportancla adquirida 
de los partidos poli ti coa y la aparición de forau eatablea 
alternativas a laa caplt11l1t11, cuy11 aodalldades y pr6ctlc11 
son puestas a dlscuslón",105 

Los tesas que se cubren, ade•6s de los seftalados por las 
lecturas, son: 

Sindicatos 
Partidos poli tlcos 
Consejos obreros 

Esta tea~tlca nos •uestra que se pretendla que el alumno 

estuviera ecualizado en las teorlaa en torno a las orsanlzaclones 

P<>lltlcas y sociales en el capitalismo avanzado Y las 

alternativas que los teóricos de la Ciencia Polltlca planteaban 

en esos ao•entos. 

En 1979 se publica un docu•ento de PROGRAMAS, que es 

105 GALINDO RIVBRO, Esther y GARCIA RUIZ, Rayaundo, Antolo1la de Clenclu 
PolLtlcas y Sociales I y U, CCH Vallejo 1978 a/p. 
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elaborado con el "interés en que los pro1ramas recojan la 
experiencia de los planteles, tanto en la foraulaci6n de los 
objetivos fundaaentales, coao en la selección de los contenidos 
•6s 1eneralizados".ao• 

En este documento el Area de Historia se.define coao Area 

de Ana1illJ,a Histórico-Social; al relacionarse con el Plan de 
Estudios del CCH, se resalta: 

!l c<>11prc.iao social con el ca•bio; acadulco, con la ciencia; 
pedagógico, con la partlclpaclón activa de los alu•nos, es decir, 
el coaproalso con una conciencia histórica que lleve a la acción 
y con el objetivo de adentrar al alu11110 al conoclatento 
clentlflco y transforaador de las relaciones soclales.107 

Resaitaaoa estos aspectos porque consideramos que expresan 

el tipo de foraacl6n que se pretendia dar a los alumnos a través 

de la enseftanza de la Historia y de las Ciencias Sociales. 

El ubicar la materia dentro del plan de estudios en el 

quinto y sexto semestres, tiene como objetivo: 

"la preparación o introducción para el estudio de carreras en 
las facultades de !conoata, Ciencias Polltlcas y Sociales, 
Derecho, etc, tubi6n peral te la interdlsciplina en función de 
otraa profesiones, •• , Induce al aluano a la coaprenaión objetiva 
de loe proble11u funduentalea de la sociedad, lu clases 
aociale1, la propledlld, lo• partidos politice., etc. en 1• 
actualidad; para ello se requiere del an6Ual• hlat6rico-soclal 
que ha de servir para descubrir sl1nlíicwos, diferencias y 
elementos coaunea en las diversas or1anizaclonu POlltlca1 y 
sociales conteaper6neas" .108 

106 PROGRAl!AS, Documento de Trabajo, CCH-UHAH, Presentación s/p, 

107 lblde11, pp. 85, 373. 

108 lbld. 
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En este docu•ento se dice que el •6todo de conocl•lento que 
debe •anejar el alu•no es el hlst6r leo-social y se nota la 
preocupac16n de los profesores de la aslcnatura de analizar al 
Estado y a la sociedad tanto a partir de los pensadores cl6sicos 
co•o de los conteapor&neos, 

En la presentac16n de la asignatura Ciencias Politicas y 
Sociales se destacan co•o objetivos cenerales el conocl•lento de 
la realidad circundante, partiendo de le concepc16n del hombre 
co•o un "animal poll tlco", en t6r•lnos aristot611cos, llevando lo 
a vivir en sociedad con una actitud polltlca. De ah! surge la 
necesidad de conocer objetlva•ente los procesos sociales y las. 
for11ae de 1nvestlgac16n especlf lcas eapleadas por las ciencias 
sociales. 

Desde el punto de viste •etodol6glco, se resalta que: a) las 
ciencias sociales en general se desenvuelven conror•e al 
desarrollo huaano, es decir responden al contexto hlst6rlco y, 
b) que la asignatura tiene una profunda relac16n con la historia 
ya que los fen6aenos poli tices y sociales se ven desde la 
perspectiva hlst6rlca.• 0

• 

Los conceptos que se estudian se circunscriben al an611sls 
del Estado, la realidad soclo-polltlca que lo rodea y deter•lna, 
sus relaciones con la sociedad, con los grupos sociales que la 
conforaan. Todo ello a través de una vls16n critica y objetiva 
que peralta conocer las estructuras sociales y politicas, su 
funciona•iento y las finalidades de esta or1anlzaci6n, 

De lo anterior se desprende que uno de los ob!etivos de oeta 
a1!1natyra en cae 101ento era proaover una actitud actiya ante 

la sociedad y por ello el estudio del Estado debla partir de la 

109 lbld p. 373. 
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realidad in•ediata de loa eatudiantea. 

Loa contenidos senerales •anejados en este •o•ento, de 

acuerdo a este docu•ento eran: 

I. Objeto y método de las ciencias sociales, distinguiendo 
su unicidad y pr6ctica. 

II. Caracterlstlcae de la Sociologia y de la Ciencia 
Poiitlca, enfatizando la historicidad en cada una de ellas. 

III. Proceso hist6rico de la sociedad capitalista. 
Aportaciones de los te6ricos a6s importantes, ubic6ndolos en su 
contexto hist6rico y cultural. 

IV. Desarrollo los conceptos Bstado y Clases sociales. La 
relaci6n entre ambos. 

En este docuaento se pretende que el aluwno tenga una 
cnnclencfa poi ftlcn-soctal dp ª" rpal fdad btat6ctca para que 

participe. en forma critica y conciente. en la transfor1aci6n de 

11 sociedad. Loa contenidos especificos a partir de los cuales 

se garantiza este tipo de conocimiento segOn este documento son: 

1.- Objeto y a6todo de las ciencias poli tlcas y sociales, 
haciendo 6nfasls en sus clentlficld1d, diferenciando la ciencia 
de la ideologia y destacando la diversidad de las ciencias 
1ocl1le1, su cupo, su ori1en Y su a6todo. 

2.- Loa clásicos de la teoria polltlca a partir de 
llaqulavelo, siguiendo con IOI contractuall1tas cOlo las bHH 
Jurldlcas y teóricas que au1tentan al !atado aoderno. De Igual 
11111era, el estudio de la deaocracla, la soberania, la sociedad 
civil y la 1ocledad polltlca en Kant, Heael y llarx. 

3.- Los eleaentos teorlcoa e hlatOrlco1 que caracterizan a 
lu cluH aoclale1, al Batado, el derecho, el poder polltlco etc 
en la 1ocledad c1plt1l11ta.110 

Bn la biblloararta utl llzada encontra•o• 101 texto• que 

slauen: 
Arnaldo C6rdova, Sociedad y Bstado en 

•oderno. 
U•berto Cerroni, Introducci6n 

politlco 
Carlos Harx, Pr6lo10 a la contribucl6n 

de la Bcono•ia Polltica. 

110 !bid, pp. 375-376. 
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Jacquea Touchard, Hiatorla de la• Idea• Politice• 
Nicol•• Tiaasheff, La Teoria Sociol01ica 
Kedrov y Spirkin, La Ciencia 

Taabi6n se incluyen textos cl611icoa de Haquiavelo, Hobbea. 
Locke, Rousseau, Harx y Bn1els y conteapor6neos coao Gra .. ci, 
Lenln, Poulantzas, Luckacs, Lowy, Bllran y Sweezy. 

Bl segundo seaestre se dirige al an6lisi11 de las diferentes 
aanifestacionas del Estado y las corrientes teorices que lo 
estudian, as! coao de la observación de la realidad aes prOxiaa 
al estudiante, es decir al estudio del Estado en 1011 paises 
capitalistas dependientes, tratando el teaa de H6xico de aanera 
particular. Bn una secunda parte el curso se ocupa de la 
revolución socialista. 

Bn cuanto a los contenidos, en la priaera unidad se ve el 
iaperialisao a partir da la teorta leninista, para continuar con 
el neocolonlallsmo, dependencia y subdesarrollo, la deaocracia 
aoderna, las crisis econOaicas, las 1uerras aundiale11 y el 
ascenso del fascismo, las manifestaciones de este en Aa6rica 
Latina, golpes de estado, allitarisao, dictadura, populisao 
y presldencialisao. 

En la se1unda unidad se estudia la teoria de la revoluciOn 
socialista a partir del aaterlaltsao hlstOrlco. 

En la tercera unidad, se estudia el prHidenctalisao en 
Hexico, 1enesi• de la aociedad y el E•tado aexicano, foraac!On 
politica.aa• 

La bibliografia que se propone en este prograaa no coincide 
con el aarco teOrlco conceptual que se desprende de los 

111 !bid, pp. 382-385, 
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contenidos, ya que para el tema del 1aperial1sao se ofrece el 
texto de Tourlne, "La Sociedad Postlndustrial", cuando el aarco 
te6rico parte de Lenin. 

Despu6s de seis anos en que se 1aparti6 la sateria, no se 
recoge en el prograaa la propuesta u objetivo foraatlvoque ésta 
tiene, nl su relación con el Area y con el plan de estudios. 
Predoslna en él el anallsls hlst6r1co, mas que el.polltlco. No 
hay continuidad entre las diferentes unidades que lo intecran, 
ni tesatica, ni setodol6gicaaente. Esta falta de continuidad 
tasbién se observa entre los dos sesestres. Es por lo deaas un 
prograsa enciclopédico que choca con el esplritu del CCH. 

En la década de los ochentas, el prof, Abel Fernandez, hace 
casbloa a su programa. En el primer sesestre se plantea dos 
cuestione•, la primera es el estudio del sétodo de la ciencia 
politice, abordandola a partir de la teoria politice con obras 
de Haquiavelo, Hobbes, Rousseau, Kant y Harx, siguiendo la linea 
aetodol6gica de Arnaldo C6rdova; "acercarse a los claslcos 
perslte entender los 11neaa1entos en torno al método" .. ª• la 
sesunda es el estudio de las problesatlcas que se desprenden de 
la realidad social del sosento coso los derecho• husanos, la 
desocracla, la aoberania, las relaciones de poder etc. 

En el •e1undo se11estre introdujo la• probleaatlcas que 
interesaban a los aluanos y al profesor, dando coao resultado que 
los teaa• del curso fueran: soclallsao, deaocracla en H6xlco, los 
aecanis•o• aubernasentalea de poder; es decir, casbia la óptica, 
de te6rica a hlst6rico-pol1tlca. La biblio1rafla eapleada para 
este curso se bas6 en V.I.Lenln, Carlos Harx, Arnaldo Cordova y 
Pablo Gonzalez Ca•anova. 

En relacl6n a la forma de trabajo,. se abandonaron las 

112 Entrevista concedida por el Profesor Abel Fernandez. 

112 



pr6ct1cas de caapo a causa de la falta de recursos, actitudes 
ne1at1vas de los estudiantes, auaento de aluanos por 1rupo, 
auaento de srupoa a los profesores, entre otras. Se recurr16 por 
tanto a otras actividades de aprendizaje, coao •esas redondas, 
peliculas, videos etc. 

A diferencia de los priaeros aftos, la evaluación pasa a ser 
responsabilidad coapleta del profesor, el trabajo de 
investigación documental en la biblioteca taab16n se pierde y se 
recurre cada vez aés a la meaorlzación que al an611sis. 

A principios de los noventa, nuevaaente vuelven a darse 
caabios en el progaaa del profesor Fern6ndez, sobre todo en el 
segundo semestre, a causa de la calda de la URSS y de el avance 
de la polltlca neollberal, Los teaas que se desarrollan se basan 
en conceptos tales coao: Nación, Deaocracia, Estado de derecho, 
Proyecto estatal, Presidencialismo, Soberanla, Identidad 
nacional, luchas sociales, aovilización ciudadana. 

81 estudio de los cl6s1cos se supedita a las inquietudes y 
necesidades que el contexto actual va aarcando, de esta manera 
el periódico y las revistas se convierten en un auxiliar 
iaportante para conocer las problea6ticaa aociopoli ticaa 
nacionalee y aundiales. 

La foraa de evaluar, en estos últlaos aftos, la realiza en 
ba•e a do• eleaentoa, 81 priaero ea un exaaen oral acerca de un 
trabajo de inveati&ación en equipo en relacl6n a los cl6aicos en 
el priaer aeaeatre, (por ejeaplo la teorla del poder polltico en 
Haquiavelo o el concepto de soberanla en Roua•e•ul y, en el 
aicuiente seaestre en relación a la probleaética politlca 
nacional. 81 segundo elemento de evaluación, e• la participación 
y cuapllaiento de tareas a lo largo del seaeatre. 

Otra auestra del trabajo realizado en la asignatura es la 
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Gui• para el Bx••en Extraordinario elaborada en 1980 por las 
Profe•oraa Ha. da la Luz Lizaola y Esther Galindo; en ella 1e 
pl•ntea la relación de la asi1natura con loa ae•estrea 
anteriores, y se hace ver al alu•no que los te•as no deben ser 
•e•orizadoa, sino que deben ser razonados "co•o hechos históricos 
que han venido formando ••. nuestra 1ociedad,,,, con1iderando que 
la polltic• ea •ntea que nad• una cienci• pr6ctlca ....... 

Se dice que los conocimientos que requiere la •aterla y que 
han aido aprendido• en loa •nteriores seaestres, en la• •aterias 
de historia, son: aodo de producción capitallsta, relaciones 
entre la estructura econ611ica y la superestructura jurldlca, 
polltlca e ideoló1lca, división de la sociedad en clases, 
conceptos b61icos del proceso histórico y del caabio social y 

rel•clón de loa conceptos con la realidad. 

El objetivo 1eneral que se plantea es coaprender a trav6a 
de loa penudores cl6sicoa la poli tlca co•o ciencia y loa 
proble•as que ella aborda. 

Bl contexto teórico e histórico en el que 1e ubica el 
curso es el siguiente 
a) For•aclón y consolidación del Bitado C•pitallata. 
b) For••c16n del poder polltico y 1u relación con las 
sociedades •odernas. 
c) Or1anlzación de las claaea aocialea y au lucha por 
el poder. 
dl Aparición de eatos probleaas coso producto de una 
sociedad capitalista. 

Loa te•aa 1enerales ion 
- Objeto y •6todo de la Ciencie Politice. 
- Maquiavelo y el naciaiento del Batado aoderno. 
- Lo• contractualistaa y el Batado aoderno 
- La concepción he1ellana del Estado. ""4 

113 GALINDO RlVIRO, l1ther y LIZAOLA DIAZ, Ha. de la Luz, Gula de Bltudlo 
de lxuen extraordinario de Ciencias Poli tlcH y SocialH 1, CCK Vallejo, 
1980, p. 1. 

114 lbldea, pp. 1-4. 
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Para el prl•er te•• se planta el obJetlvo de contraatar laa 
corriente• teórica• actual•• en torno a la Ciencia Politice, loa 
problemas que cada una de ellas plantea y aus diferencias. En el 
secundo te•• ae pretende que el alu•no analice la obra de 
Haqulavelo, co•o el pr1•ero que eatablece la autono•ia del 
conocl•1ento de lo polit1co, conv1rt16ndose en el orsanizador de 
nuevas estructuras socia lea y nacionales, y que co•prenda que 
cada pensador es producto de una realidad h1at6rlca. En el tercer 
te•a, el eatudlo de los contractuallatas, contribuye a entender 
la naturaleza del Estado liberal, el cual d1vlde lo póbllco de 
lo privado y defiende la propiedad privada, la soberania, la. 
libertad y la l1ualdad co•o bases de la sociedad •oderna. Para 
el último tema el obJeti va es conocer cómo el Idealismo he1ellano 
elabora un sistema universal para entender la taoria del lmtado 
contractual lata. 

La blbl1011rafia que ae consulta para estoa te•aa, se 
encuentran en la Antolosia I y II C•eftaladas anterlor•enteJ, y 
los alcu1entea textos: 

TOUC!IARD JACOUIS "Historia de lu ldeu polltlcas" 
GIW1SCI AHTOllIO "Hotu sobre Naqulavelo, aobre 

poli tlca y el lat~o aoderno" 
HIGIL "Jllosofia del Derecho" 
LOCK! "!naayo sobre el aoblerno civil "115 

Para el ex•••n de C1enclaa poUtlcas U, los obJatlvoa 
aeneralea aon los slsulentea: 

"1.-latudlar y anall11r lu teorlu que critican y proponen una 
or11nlzacl6n poli tlca, econ6alca y aoclal diferente a la 
capltallata. 
2,-Que loa 1luano1 estudien... 101 proble- que plantea 11 
corriente urxhta aobre sindicato•, partldo• poli ti coa, conaeJoa 
obreroa y caapealnos. 
3.-Conceblr a las or11nlzaclones obreras y cupalnas C090 la 
poslbll ldad revolucionarla del cublo social. 

115 !bid. 
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por 

4.-Eatudlar los probleau de las dlferenteo or1anl:uclones de la 
clue obrera slsnlflca lntroduclrno1 a una serle de probleeas 
fUndHentaleo para la ciencia polltlca y la 1oclolo1la, coeo la 
lucha por el poder polltlco, la forHcl6n de un nuevo Estado, las 
nuevas relacloneo entre las clases exl1tentes, la or1anlzac!On de 
la producción 1obre nuevas ba1eo, 11 or1anlzac!On polltlca que 
relacionan al Individuo y 1rupoa 1oclaleo con el Estado 
5.-Que el •tudlo de las orcanlzaclones obrer11, se dé através de los 
ejemplos hl1tOrlco1 HI recientes y slsnlflcatlvo1, ... para as! poder 
sacar una serle de hlpOteal1 1obre la posibilidad de cublo1 polltlco1 
y sociales, especlalaente en nuestro pals".116 

En la gula se especifica que el curso regular esta orientado 

" ••• una necesidad de conocer problemas que son e•lnentemente 
actualu para el 1oaento que eotamos viviendo, !stuos 
convencidos que el estudio serlo de la perspectiva hlatOrlca que 
1lsnlflca la clase obrera y sus or1anlzaclones, nos per•ltlr6n 
conocer y descubrir alsunos de los problemas de nuestra sociedad 
en nuestro tleapo ya de por si coiplejo".117, 

El te•ario general que se presenta es el siguiente: 
1. Teoria General del Sindicato 

Objetivo: Conocer el origen de las organizaciones sindicales 

y la teoria socialista que explica y proaueve la ruptura con el 

capitalisao. 

2. Teoria General del Partido Politlco 

Objetivo: AnAllsls del origen del partido polltico de la 

clase obrera, su función y su relación con el sindicato. 

3. Loa Consejos Obreros y la Autogestlón. 

Objetl vo: Conocer la organización de trabajadores que se 

plantea co•o alternativa al Estado capitalista, y que plantea el 

control obrero de la producción. Y diferenciarla del sindicato 

y del partido. 

116 GALINDO RIVERO, Esther y LIZAOLA DIAZ, !la. de la Luz, Gula de Estudio 
del Exaaen Extraordinario de Ciencias Polltlca1 y .Sociales II, CCH Vallejo, 
1980 pp. i-3. 

117 lbldH p. 3, 
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La blblio1raf1a obll1atorta en que se apoya esta aula es 
ERNBST MANDBL "Control obrero, consejos obreros, 

· auto1est16n" 
ANTONIO GRAMSCl "Partido y Revoluc16n" 
ROSA LUXBHBURGO "Huelga de sasas, partidos y 

sindicatos 

A pesar de ser una aula para ex asen extraordt nar 1 o, se 
plantean en ella los elesentos sinisos de un curso norsal, de los 
que podesos desprender que en el prlser sesestre se baaa en el 
an611sls en dos niveles, el prisero que se ocupa de la 
especlflcidad de la Ciencia Polltlca y las condiciones hlst6rlcas 
en que surge, el se1undo tiene coso hilo conductor el origen y 
desarrollo del Estado soderno, a partir del suglsiento del 
cap! talismo y de las teoriaa que contribuyen a explicar su· 
organlzaci6n. 

El segundo curso trata de contrastar las teorias antes 
expuestas con las que plantean la transforsaci6n de la sociedad 
capitalista, asi coso las organizaciones que la posibilitan y las 

condiciones hlst6ricas en que surgen. Bs interesante resaltar 
que el objetivo central del curso, seglln esta guia, es el de 
elaborar 

" •• •.una hip6teals sobre la poslbllldad de casbloa politlcoa y 
sociales, especlalsente en nuestro pala" .118 

Por lo que se puede considerar que para 1980, cuando este 
documento es elaborado, se mantenia en el Area Hlst6rico-Social 
la idea de que el conoc1siento y la ciencia Iban de la sano con 
el objetivo de transformacl6n social. 

La propuesta de contenidos de esta !Uia, considera para el 
secundo curso, elesentoa de Socilogia Polltica y hace hincapié 
en or1anizaciones sociales coso sindicatos consejos obreros y 

118 Ibld, 
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au relación con loa partidos politicoa. Loa objetivos y 
contenido• parten de la corriente aarxiata, que al estudiar y 
analizar las al ternatl vaa de tran•foraaciOn que ae dan en la 
aociedad aoderna, retoaan a la clase obrera coao el sujeto de 
dicha transroraaciOn y por ello 6ata ae convierte en el objeto 
central de estudio de la aalanatura. 

Los Oltiaos docuaentoa que analizaaoa son los Proaraaaa de 
Ciencias Politlcaa y Sociales I y II de 1990 de la Profesora 
Bather Galindo Rivero. En los que encontraaos que eat6n 
elaborados directaaente para loa aluanos, por el tipo de lenauaje 
que utilizan. 

!n el Proaraaa de Ciencias Politicas y Sociales I, se dice 
que el objetivo del curso ea 

" ... analizar lu relaciones que ae establecen entre loa 
incllvlduo. en la aocledad y loa de 6ata olltlu con el !atado y 
conocer 101 prlnclploa te6rico1 que auatentan al !atado, au 
relación con la aociedad (con) 111 or1anl&aciones 1oc1aiea o 
poUtlcaa y (con) 109 lnd~vlduo1"119 

El curso se desglosa en tres unidades, en donde ae aarcan 
loa aubteaas y los objetivos por unidad. Estas unidades son: 

I. MAQUIAVELO Y EL NACIHIBNTO DB LA CIENCIA POLITICA, 
Objetivos: 

-Situar la obra de Haquiavelo en el contexto hiatOrico del 
nacialento del Batado aoderno. 

-Conocer aua aportaciones en la dellaltaci6n del objeto y 
a6todo de la Ciencia Politlca. 

-Coaprender que la ciencia no Inventa su objeto de eatudlo, 
aino aOlo lo deliaita. 

-Conocer el a6todo que utiliza para llegar al conociaiento. 

119 GALINDO RIVBRO, lather, ProlJ'UB de Ciencias Polltlcas y Sociales I. 
OCH Vallejo, Doc. Hlaeo., 1990. 
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JI. LOS TBORJCOS DBL CONTRACTUALISHO 
Objetivo•: 

-Conocer las bases teórico-filosóficas del Bstado 
capl taltsta. 

-Co•prender las bases filosóficas del iuanaturalis•o y el 
utilitarla•o que sirven co•o funda•ento al nuevo Eatado. 

-Intender la teoria que encuentra el ori•en del Estado en 
el contrato voluntarlo de los individuos que integran la 
sociedad. 

III.CRITICA MARXISTA AL ESTADO DE DERECHO 
Objetivos: 
-Situar y conocer loa avances y li•itaciones e la libertad 

que se dan a partir de las constituciones liberales, las cuales 
son la base de las actuales leyes y for•as de Batado. 

La Blbl101raf la en que se apoya este programa ea la 
siguiente: 

Bernal, John, La Ciencia en la Historia 
Joly, Haurlce, Dialogo en el Infierno entre Maqulavelo 
y Hotesquleu. 
Maqulavelo, Bl Principe 
Rudé, George, La Europa Revolucionaria 1783-1815 
Bro•, Juan, Esbozo de Historia Universal 
Hobbee, T. El LeviatAn 
Locke, John, Tratado sobre el Gobierno Civil 
Marx, Carlos, Sobre la Cuestión Judla. 

En este documento se aeftalan actividades de aprendizaje y 
for•ae de evaluación, entre las que destacan: 

-La discusión, una vez a la eeaana, de aconteclalentos 
eoclo-politlcos, nacionales e internacionales. 

-La lectura del periódico, elaborando una ficha de trabajo 
diaria de las principales noticias. 

-Elaboración de un trabajo de inveslgación a lo largo de los 
dos seaestrea, que culalnarA en un ensayo. 

- Coso parte de la cultura universal que el estudiante de 
bachillerato debe adquirir, se plantea la necesidad de asistir 
al cine, conferencias y aesas redondas. 

Se considera que todas las actividades realizadas tanto 
dentro como fuera del salón de clases serAn toaadas en cuenta 
para la calificación final y que, en caso de no acreditar el 
curso con ellas, se aplicara un exasen final. 

En el Programa de Ciencias Politicas y Sociales Il se dice: 
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"Une vez que conoc- loa fundaaentoa te6ricoa del !atado aoderno, 
vereaoa .u desarrollo histórico: las nuevas caractrl•tlcu que va adquiriendo 
en la aedlda de que la aocledad y laa relaciones polltlcas van cambiando ••• Al 
duarrol larae el !atado de Derecho y en el proceao de bílsqueda por la 
~recia, •ul'llr6n y ae duarrollar6n otru lnatltuclonea coao: 1lndlc1to1, 
partido• polltlcoa, conaejoa obreroa, .... C6eo aur1en eatu or1anlzaclones, 
cuU fue au objetl vo Inicial y c6ao fueron al cune• de ellu, lnte1radas al 
aparato eatatal. .. aon alsunos de los teaas a discutir en este 1eeutre" .120 

Se plantea coao el objetivo a6s iaportante 

" ... que responde a su vez al objetivo del Area Hlat6rlco-aoclal y del 
CCH, es lograr 1otlvar y foraar una conciencia social, critica y participativa 
en los Individuos-ciudadanos que contribuyan a aejorar el aundo en que 
vlvl1os. "121 

Se proponen siete unidades, a saber: 

I l!L BSTADO VIGILANTB O POLICIA DBL SIGLO XIX 
Objetivo: 

Coaprender el avance hlst6rlco que representó el Bstado 
surgido de las Revoluciones Burguesas y los fundaaentos de 6ste. 

II. EL ESTADO BENEFACTOR O ESTADO SOCIAL 
Objetivo: 

Tener claro que el Estado es el producto de la correlación 
de fuerzas sociales y que 6ste depende cada vez ••s de los 
aoviaientos que se dan en la sociedad. 

III. BL ESTADO FASCISTA O LA NEGACION DEL BSTADO DB 
DERBCHO 

Objetivo: 

Que el estudiante coaprenda los probleaas que dan ori1en al 
fascisao, cuiles son aus principios, pr6cticas y los resultados 
de este tipo de Estado autoritario. 

IV. BL ESTADO SOCIALISTA 
Objetivo: 

Coaprender los probleaas que preaenta la transforaaci6n 
social y particularaente las llaitaciones o desviaciones del 
ua .. ado "sociallsao real" en el aarco del enfrentaaiento con las 
potencias capi tallstas y de sus propias contradicciones internas. 

120 Ibldem. 

121 Ibld. 
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V. LOS SINDICATOS 
Objetivo: 

Comprender el papel que los sindicatos Jue1an hoy dla ••• y 
tratar de concluir al1Unas propuestas alternativas. 

VI. LOS PARTIDOS PoLITICOS 
Objetivo 

Que se comprenda el objetl vo y runac16n de los partidos 
politicos. 

VII. LOS CONSEJOS OBREROS 
Objetivo: 

Que el estudiante conozca esta propuesta organizativa, 
descubra sus ventajas y también las llmltaclones que al 
realizarme ha tenido. 

BIBLIOGRAFIA 

Crossman, R, Biografla del Estado Moderno 
Abentroth, w. y Lenk, K. Introducción a la Ciencia 

Politlca 
Mandel, Ernest, El Estado en la Epoca del cap! talisao tardlo 
Poulatzas, Nicos, Violencia, Batado y Socialismo 
Ley Federal del Trabajo 
Marx, Carlos, A cerca de los sindicatos 
Luxeaburco, Rosa, Huel1a de masas, partidos y 

•indicato•. 
Ouvercer, Maurice, Los Partidos Politicos 
Moreno, Daniel, Loa Partidos Pollticos en México 
Lenin, V. Qué Hacer? 
Graasci, Antonio, Los Consejos de FAbrica y el !atado de la 

clase obrera 
Mande!, Ernest, Control obrero, Consejos obreros, 

Autogeatlon. 

Dentro de las Actividades de Aprendizaje el Programa seftala 
lea si1uiente1H 

-Lectura cotidiana del periódico 
-Lectura de novelas con tesas sociales 
-Asistencia a conferencias 
-Asistencia al cine a peliculas con temas relacionados con 
la materia 

-Discusión grupal d!aloglca. 

La amplitud de este programa pone de manifiesto que 
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continua dentro de la tendencia enciclopédica de muchos programas 
del Area Histórico-social, que al pretender aportar expllcaclónes 
históricas, se van hasta el origen de cada proceso, limitando de 
esta manera la posibilidad del anUlsis y la reflexión polltica, 
necesarios para el cumplimiento del objetivo que propone. 

También habrla que actualizar la bibliografla y 
~emero1rafla, con el fin de que respondiera a los problemas que 
actualmente se plantean las ciencias sociales, en el marco de el 
proceso de 1lobalizaclón mundial, la calda del bloque socialista 
y del desarrollo del modelo estatal planteado por el 
neoli bera llsmo. 

Bn este programa no se dice de qué manera se dará la unidad 
de la teoria con la práctica o, en otras palabras, no aterriza 
en relacionar la teoria con los fenómenos polltlcos y sociales 
de nuetro pala. 

Lo que encontramos de pos 1 ti vo en él, es su afan de 
relacionar el enfoque politico con el sociológico, 

Al realizar el an.1llsls de lo que ha sucedido con los 
programas de la mater la, nos hemos encontrado que, loa contenidos 
del pri•er se•estre en realidad no han cambiado, lo que si se ha 
modificado es el enfoque para ver esos contenidos y los objetivos 
que se persiguen. 

A partir del an6lisis de los pro&ra•as, podemos detectar 
algunas de las caracteristicas del profesor de esta asi1natura 
ya que fueron obra de ellos mismos, por lo que las experincias 
de los profesores fueron vertidas al elaborarlos. Se nota la 
preocupación de formar estudiantes que rompan con el modelo 
tradicional de ensenanza, objetivo que podla lograrse con la 
posición que los profesores asumen frente a la ciencia y al 
marxismo como la correinte teorlca que promueve la transformación 
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social, 

Los objetivos con los que se comprometen el profesor y loa 
alumnos aon: 

-Bl conocimiento objetivo de la realidad 
-Acciones o practicas que peraltan al alu•no acercarse a la 

realidad social y a loa asentes de ca•bio de la •is•a (la clase 
obrera) 

-convertirse. en agen~e• cbncient11s y crlttcos que 
contribuyan a la transfor•acion de la sociedad. 

Asi, tene•os que en la bibliografia predo•lnan los texto• 
clasicos de la teoria politica, del los estudios de loa aspectos 
metodológicos de las ciencias sociales y del aarxls•o 

A partir de la década de los 80s y con la aesunda 
compilacion de procramas, se Introducen ade•6s otros aspectos 
for•ativos parea el alumno de esta asignatura, en los que se hace 
hincaple en que los cursos son propedeuticoa al introducirlo al 
campo de las ciencias sociales para aquellos que aspiran in1resar 
a alguna carrera de esta Area. 

De los anterior podemos concluir algunas de las 
caracterlstlcae de los alumnos, sobre todo, en las actividades 
que tienen que desarrollar, co•o lo es el relacionar los 
contenidos teóricos de la asignatura con sus practicas de ca•po, 
o realizar un esfuerzo al analizar la realidad historica 
especlflca•ente de lo pol y de lo eoc a partir del •arco teorice 
conceptual que le ofrecen las Cienciasd polltlcas y socia le•, 

Pode•os decir que este esfuerzo propicia el que la materia 
tenga un sello especial en los alu•nos, aun sin haberla cursado 
ya que en un principio se creee que esta debe for•ar alu•noa 
"militantes" y lo que hace es Introducirlos en el conocimiento 
cientlfico de la realidad politica y pro•ueve que asuman una 
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posiclon critica y conciente. 

Los cambios que se dan en cuanto a los métodos de ensel'ianza, 
se encuentra relacionado con las condiciones soioculturales de 
los grupos, las perspectivas que estos tienen de la materia,(que 
cambia de una decada a otra) y que definen sus preocupaciones 
centrales sobre el desarrollo de la temAtlca, asi tenemos que el 
los ochentas, el trabajo del profesor se centra en la posibilidad 
de que el alumno analice, racionalice e interprete una realidad 
que !o circunda, apoyado por el marco teórico de esta disciplina 
y a partir del uso de los métodos de conocimiento propios de esta 
ciencia. Al final de esta década se nota el interés en los 
programas de equilibrar la ciencia politlca y la sociologia. 

Podemos decir que a los largo de la ensel'ianza de esta 
materia el relacionar y unir la teoria con la pr6ctica, lo 
te6rlco abstracto con lo histórico, concreto, es una constante que 
caracteriza el trabajo del profesor, el problema es como a la luz 
de los elementos mentodo16gicos que ofrecen estas dlsclpllnas se 
pueden alcanzar dichos objetivos. 

Si bien los contenidos en general estan relacionados con 
problem6t1cas planteadas en la UNAH particularmente de la FCPS, 
del proyecto de la nueva universidad y las orientaciones minlmas 
que se dan en los promeros documentos de creacion del CCH, al 
tratar de vincular éstos contenidos con la realidad social. la 
aportaclon que realizan los profesores del Colegio, para la 
!mpartlclon de esta materia, es de Introducir problematicas 
actuales sobre todo de la realidad nacional latinoamericana, como 
algo que nos es comun. 

A partir del estudio que se realiza sobre del perfil del 
estudiante del CCH tenemos: 
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-Que los valoree tradicionales, adquiridos en la faallla y 

la escuela b6sica, permanecen en los estudiantes y deterainan su 
proceso de aprendizaje, refleJ6ndose en las relaciones que 
establecen dentro del salón de clases, en los aspectos de la 
realidad que les preocupa analizar y en la idea que tienen de la 
educación, razón por la cual su integración a un aodelo educativo 
que pretende romper con practicas tradicionales, se hace dificil. 

-Los cambios y actitudes que se han logrado captar sobre el 
proceso de ensenanza-aprendizaJe en el Colegio, se expresan en 
la opinión que tienen los estudiantes sobre las responsabilidades 
que adquieren para el estudio, el tratar de cuestionar lo 
establecido. 

-De los estudiantes de los 80s podemos decir que, a pesar· 
de haberles tocado reforma educativa !•plantada por el presidente 
Luis Echeverria en 1972, con la que se esperaba que el alumno 
estubise acostumbrado a la ensenanza activa; el poco éxito que 
tuvo la misma, a la par con la cultura televisiva desarrollada 
en esos anos, no peraitieron que los estudiantes entendieran el 
proceso de aprendizaje del Colegio y el comproaiso y 
responsabilidades que este !aplica. 

-La asignatura representa para muchos de los aluanoa la 
posibilidad de roaper con los esquemas tradicionales a los que 
se encuentran acostuabrados. Por primera vez van a cursar una 
aaterla que desde el noabre parece atractiva en cuanto a la 
teaatica que pueda desarrollar, asl mismo, por el tipo de 
actividad, que presuponen se realiza en ella. Lo anterior permite 
que los alumnos lleguen a los cursos dispuestos llevar a cabo 
ciertas practicas educativas, que habitualaente en otras 
asignaturas no realizan. 

-En los últimos anos, un buen número de alumnos, eleglen 
esta materia porque se relaciona con la carrera que van a cursar 
en la Universidad, que en general es Derecho; es decir, piensan 
que está ligada a lo Juridlco, por lo que cuando se enfrentan a 
cuestiones teóricas o de critica al sistema, por lo que no ponen 
el interés que debieran en ella. 
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-La ensenanza de esta asignatura, ha per•itido crear en los 
alumnos un interés por los proble•as sociales del pais, que se 
relacionan diréctamente con su realidad y su futuro y en casos 
•uy concretos, al plantear al terna ti vas de casbio, aunque no sean 
ellos los que participen diréctamente y deleguen esa 
responsabilidad a los que esUn in•ersos en posiciones de poder. 

- También los ha moti vado a preocuparse de estar bien 
informados de los procesos sociopoliticos, a partir sobre todo 
de la lectura del peri6dlco, a asumir posiciones criticas, y a 
identificarse como un grupo social que comparte un medio 
cultural, al cual tratan de darle su propio sello. 

A continuación presentamos un cuadro de programas de la 
asignatura que se desglosa en contenidos, objetivos, 
bibliografia método de enseftanza y metodologia de la ciencia. 
El objetivo del mismo es que el lector pueda tener un instrumento 
para hacer su propia interpretación. 
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cl••n 1001.al•, al Ji(at.a:lo, loe probl-• de la socl t• autor•1Ueq,uiaw•lo, cientos. gruaci.&nce. 

~l d•r•eho, •1 p1;1d•r polS:tico i.lae• •oclal•t la propi- ffobb•• Locke, Rouas•u, .. Leat.uru ccmpl~tu-ld, 
en le. •oc::l•d•d c::apitall•ta. ad, loe proc•o• d• prod. r.nt., Hllgel, ar_.ic::l, Lo- oc.mt.uidol.aa para ubicar 

- Máliels hiatlirico-•ocial.. •1 1 l'tlulantia•, e.aran, •l peneudent.o •oc::ial m su 
.. Difarenclae y el-..mta. e.si. :t.ur1 llo•lk. 7 Luc::kacs. coat.eJ1.to hlllt!rlc::a. Ull.lQ• on!a• cllvsr•u erg. r.!!. .. .tate t--. dHconccldo•, e 
l!t.icae y •OC::ial• oorat.-p. •v.giere •1 ¡:an•l 1 •Ctidda-
- iillpecitico. del. c::ureo It d• qua pongan en coat.acto 
.. Obj•t.o y método d• ld el al. •llilmo e=. la reallild 
ch• aoc::iLl•, wdcldei! y •oc::lal.. 
p~Uoa. - Sl4ibor&c::l!'m da cu•tion•• 
- Caract.cr!•tlc::a• d• 1a soc::l rl09. 
lo¡Ia. y de la. c1c:ieia1 hist .. •aiuacl&i d• trabajo. •-
icldad da c•de. una da oU... crltoe, cralea y uamec•. 
- Proc::eaoe hiat&r1co1t de la 
ooc. capital.l•t.a· 
- .t.portaclona11 da lae tao
rlu, su. conte31;to blet'&rico 
1 c::uJ.tun.J.. Dnerralla d• lo• 
ccnc::ept.os d• Sdo. y cld• 

•oc::lial. ... 
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......... ...... ....,.. _ .. _ 
.-.c:&mU•M -- Gwi.,..al• a - Jrgu11.n, l.a parado Ja d9l bcordar alg\AZIOll t..u. y._ ... Coaupcilia o--ctaui 4•1 

-!:1!:.:rbl:.!0::,.~;~t :;r:o:~~ºd.~::!-:!:.i -º~:1~::.~-~~C:~N' --C::~denr el u1.11.a .. i 
't1c09 c0tit.-.por&n•09 qua - a.g\dl.u-1 Mldco, riq\lera 1 la q,ue •l alwll'r.a =an•J& •a- •t..d.o baJo lU aceion. de 
•• -..:11fl•nan en pat... Cl1ew11l. br• aconhc1.siiantoa hiat. cada uno d• lC19 ~· o Ola 
oc.o lilbJco. - ar-... oie Pol!tica y Mtado - An¡iiau y di•cvai&n d11 lo ... mociah• T baJo l• , .... 

- l*!Oll.OClll' le. to,_a:i,_ Mod..-u.o. t1.xtOlf. pect1•• d• lU rnohicim• 
b1•t!rJoa d•l 1Jlpwlal111- - Tauc_,,.1 Hbtoria de lu - TrabsJo d• campo p.ra en- •oc1.U.tu • 
., 'I d• loe &lltadoe Clllpi- id .. a pol!uc... loar J.a t1orá con h pr:J!. - Alltudio da 1aa t..,.!aa g-
tal.Ut..• depen4ict.. 1 .. ~ eol.Ufa.ll • •l. progr.- t.tca. l!ticu • 
au. dil'•imt• T'U"isnt•• .i. bibllo¡vada d• oOD111lta - Inu•t.lgecián doc:11111•ta.l. - Co.¡arar zhel" 4• anl:U.1 

... 01..Ung\li.ra 1-:1 diter.,_t o c011pl••tarJa, eatr• lo• • Jhlac• • iotlll'd1~c1plina t.&rioo • bbtórieo • el 
corri~t.ea te&r1cui qu• qu• •• .neuentraa. a.v.tor• con 9.'l«i• da Maton., .-cto • qua •• da. 
a'borderl al .._tado 1 su Cca'IOt 1-ün, l'o~"t.taa, &9¡¡ ecou-., derecha, «.dla1ni.a-
ld•olagla .,_ el oapttal.11. d•l ~il:, 'frot.l1'1 Toudn1 ir.ci!la. •o 7 -1. eoai&l.1aao. Ger• y t.11.rcu••• ... 9Cru a.ct1Tidlldnf pllicu .. 

- .lri9p-9C1ticoat lu, cori!•rmci.u, obr&a da 
- ANonacar •l proc•O so- tMtrci, relaciariadu con la 

cio-l'Ollt.100 d•l c.ap1t.... iu.t.9t'i&• · 
llu.D an el preHnta .s.- - S.alu&Oi.fn• UJ!091Cl1Sn ptW 
glo. aq.ul.po, pu-Uc1»--c1oa• iu-

- S)j.ating\11r lo. nunca d.1.ddual .. , t.n.ba.Ja. da in-
plant...aimtDll que •• Taatipc16n .. cru ... 
pr-.clt&n .,_ i.. el.ce .. .&.uam. parcial 1 tt.,__.111, 
pol!t.10 .. 1 a octal ... • }.l.nt otaU"'l'U' el. c.'nl.tlc.• o 

- .-.UHr 1aa cors1.c1•t.• log.:r'09 da 109 obJ-1.i ..... 
.U i•portaa\• qua tn. .. 
taa acw~· dal. llill-t.ado .. 

.. &l. a1ptt1cado da la r.
woluci!ll aoc1albta T su 
or11U11u.c1ta poltUo. • 

.. la Hpar1aao1a b1adr1ca 
ü la U&SIJ. 

- AnalJaar r ocaoluir •P
in lM _part.la,l&ridlld• 
del. .lltdo llaaicaao. 
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~1 .. - oumYm 

J>roenm \"'" Teorta pol.!tt.ca c1ú1ca. ¡- •twllo d1l mitodo d• la \:11 Abel Uaqula:nlo y la. contractua. ohnc1a pol.!tic&. 
r.rn&nd... 11.•t&•· - .:.Ot.ud.io d• lOll probl .... 
Lo. cureo - --U.11111 de concept.09 "1 eocial•. 
· 11 101 ;iroblmaa d1 la r9alidad 
i109 BO's 10Gial. 

~ 

- D.r1cbo1 bunall09, d-ocra
cia.9 9oblll'U11a, rei.clon• 
da pod ... 

g 0 cuno!- T-9 d1 int.1re. d• -11.1m-1- K1 •tu41o de prob!._. 
noa y profuor, COll!orma act.i• 1 da intar .. de 
a• dan la8 CIQldlcl-on• hl.9- a].um:io• "1 profaeor. 
t.&r1cas del 1:101Mnt.o. 

- Socialismo. 
- O.mocrac:ia cm Minco • 
... Mitcani.amos gubarnuimt&l• 
d• podar. 

n..i- f 0.!1.n1c1Zn 7 anll.111t. d• 
d• 109 101 11gu1ent.• 011DC1ept091 

so'•· - O.OCracia. . 
20. cura 5-tado da de.rec:ho. 

- Pro79cto •tat.al • 
.. Pr• ilhnciali..,. 
- So......W.. 
- ldllntldad Ma.clcmal. • 
.. Llctia.m 1oc1al•. 
- Wcnllisaci&a. eluda~' 

- Canecer la ca!:da dio la UU. 
Y 91. awec• da la pol!Uca 
n10Uberal.o 

IWILICllWI& ........ - ~- ... CUlll:ta. 

Uaqui&velo, Hobb•• locke, diSC\dl&n y cnálish de lm pani. el •tudio de 1011 clá-
- Taxto111 da Anml.do Cord'"9 1 , .. U.su r•donda.9, lparu l& ,- la .-pl•d& por CordO"f&, 

Jlo\lauau, Kant 7 u.rx. textm). a1c091 ent•d11r a p&rlir 4• 
- Loa a.lwmioe r•currm:i & la •toe el 1:1~odo .. 
ai-ori.u.ciSo do los t•xtca • 

- T.xtos · d• LmU!.1 !Jarz1 Co~ 
don., Gon&á.l• CU&DOTa .. 

l'ari!dico. 7 reYhtd. a:.en. anl• 7 ucrito. 
'flr'9.t.Ja de 1av•tto.c1!ia. 

1- l'arU.a1pac.i.on• 1 el.abara
ci?m de eDNJOS• 

C-bia de la t.&rlcO a lo 
hiatSricoo-pailtiaa. 
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Guta do!- Fori:.s.ci&n y coasol.ldacl!n 
lltámen dlll. J::.stado c11pltalitit&. 
Mt. de - El. poder .~ol!Uco y su r
e. pol. laci&n con la 11oci9dad 11u:id11¡ 

t 5~8o -n~ganbe.ción do lu cla.s• 
11ocialea y 111.1 lucia por el 
pod11r. 

1- Apa.rlciSn do •toa prohle
i:::E.11 1:"'10 Foducto de 1D'la •.a 
cied&d. i:apltall•ta. 

Objeto y m:todo do 111. clon 
cia pol!tic& 
. U..qul&·welo y el nacilld.ento 
dol l.4tado i:ioderno. 

Los contractuali•tall y ol 
.Este.do mod11mo. 
· I& concepc!Sn hl&•lian& d• .... ., 
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camtV<B 

- Gmoral.•1 
- Haclaiwnto y tonmciÓn do 
la. oiencia poJ.{tica• con 
vn ob,!sto y 111¡todo propio. 

- Ccmpren•ión do J.oa problo 
-a propioe de la ciancia 
polltlca a trad11 do au• 
penaadorn clá1icoe. 

- CCBpronder a la pol!tlca 
como cl•cia. 

- Contr1111t&r la• teortu 
actualeo. 

- Probl-.i que plant-. y d.l 
forencia.1. 

- .S.pec!ticou 
- Autoneld& dlll. conoc!millnto 
de lo pol!tico 

- Drp.niuciSn do nui:na• •
t.l'\lcturaa 11oclal • y n.cio
n&l• • o&da pm:ieamimto • 

prOducto de una reslid11d h1a 
t.Sriq • 
- Hl.turalez& del .l:at.do llb:I. 

r&l., d1T1111ón de lo prin.d.o 
y lo pGbllco1 d•!ena• de la 
propiedad prin.da, 1& 1ob..., 

BIBLIOOIWU. - .. - lll!ODCILOQU ..... 
ODlllU 

Antolog!u I y I.t sa&l.lsdul- la gula propone el anáu-f.(:!9 hace uao dd .;todo d• 
&nteriormui.t1. :ti• d• le. blbliogz-&t!a. la clanci& poltücs.. 

Touchardt Hhtori& de l•a - 51 presenta. un cuutiona.c-1 3• anal.la 1a t1or!a d•l ... 
idee.a pol.!:t.1e11.1. temático• psra quo •e re- te.do a partir d• la Hl•torl.a 

T~r::•:!:U.!°::Su:~:·Yw:~\&l auelTV. por el alumno. ~!*.: !d~a~oi:c::tL.~ 
X..tado ~dsrno. del a.t.ado ccmo obJ•to de .. 
Ha~lll.1 1'110110!.ta dal Doro- tudio do 11111ta 411uiplina}• 

cho. 
lecko, :lnH.yo 11obro •l Go

bierno c1Til. 

• 1 ~l:t.!1.:=r::.:r!=· --
tend- le. teorls. dsl .S.tado contrac"tial.1sta.. 
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1:- ·- ..._..,. 

~ 
•• ¡- T9or!a genet'lll del eindica - atud.iar y ualiu.r la• t• 

911 to, pa.ni. conocer el orl~ea r!ae que critican y t1ropon11 
de de l.lls or,::ani:z.aclon• •in4 un.a or~r.J.aaol~n pOi!tloa, 

ol.. i;:aJ.a11 y la t.aor!c. aocl.Us- acont.mic:a y eoc1-3, d.1.!11-~1 
Soc. ll ta que u.¡ll.ica Y pl'Oml.19" a la caplta.li!lt.a.. 

• la ruptura con el capltüla - ijiitWU,ar loa probleiu qua 
1.10. plantea la corriente ma.rxU 

- Taor!a ~enaral d•l pm.rtUo ta aobra alnd1ca.t09
1 

partl
pol!tico. AnÁll•iJI del ori- dOll polltic09 9 consejm obr.! 
¡;en del partido pol!t.ico .M roe y c.cp•inoa. 
la clase obr•l'a• Su f\l.ncl~ - Concebir a lu orcanbacio
y r•laciSn con •l s1n'1lcat.o n• obr•nra• cuzp•ina.. co-

l
- Loa ccnt1ejoa obreros y la o la posibilidad rnolucio-

~ ~ut~;::!:~1tr:oc~;:=~1- '"-:i~dt:; ~=h~o~:;.:•de 
dor113 '!"e 11e pllU'lte::i cggo al lu di.!erent.e11 orOIJlir.e.ci.o
ternativa al Sat.ado ca;it11.- d9 de la ele.se obrera, •ig

llet.a, pro..1ovie.ndo ol. centro nifioa introducirnoe a una. 
obrero de lo produccian y aerle de probll!CIM f"unda=en-, 
d1fe.rsnciarla dol aindicat.o taJ.1111 pan. la. ciencia pollt.,!, 

ca y la 11ociolog!a como la 
lucha por el ;.odiw pol!ti.co, 
la !or-411.ci&n de un nusvo iao 
null"laa rel.11.cionee entre 111.11 
luee erletent• 1 la orga.ni-
111.ci.&n de i.. producoi&n.. 
Or~u.cion• poliU'*9 
que relacionan al ind.1."fiduo 

coon el lWltado .. 
· Ji:.te eat.wU.o •e tw.ce 11 tra.
do de loa •Jlllllploa biat&r1-
co11 mla recientes y •lgnlli
cativos. 
· SlabOrar una urie d• hipÓ
tnia sobro la. poaibllidad 
de cubia. •ociopol!.Ucm im 

nu•tro pat.• ,. • 

....-.. - .. -
- ~d•l1 Control obrero, ~ - S. lw.ca hincapl¡ ea que 
Conujo Obrero, autogMti los t111111L• y la 19Ctunt de-

- Grciacl1 J'artido '1 R. .. 01 ti.ran d• r•tlexionu-ae mú 
cl&n. que ~orit.ar.,e. 

- luUQINrG;OI Huelga de o..-
ea11, pnrtidos y elndicato11. 

-....._ ..... 
~ 

- a.t.eoi!n del sir••t.11 bh
tói100 con la "teort.. .. 

- n •1911!'1.cado hi•t.&r-ioo 
que tiene la Cla•• Obr•R 
y •u• ori,U\laacil)ftflll• ¡iani. 
conoce .:iltwta. de loa pro
bl~a de 11u .. tnt. •ocl..S.,d 
en nu•tl'o ti•" ya de por 
•1 co.pleJo .. 

- ~teriallamo•Hl.st!rico 
Dial¡cUca.. • 
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lllUnm>I BlBLlmurl& ................. 
Progr- ¡- Ma.quiavolo 7 ol ne.cimi.,to .. S. •ituar1 la ot:a'a d• 111.- - Bemal., Jhcm.1 la ciencia - l'aralelammte al pi'ograia 

~
S.t.hor d• l. a Cimi.ch. Poltt.ica. quhT•lo en ol oont.u;t.o hiat on la hi•toria. toSrico, •• -reali:a 1A d.l•cu 
ndo - Ubleaci?m bl11t.tirica. ri.co d•l naelci9r1to del &iit.a - .Jol7, Miwric•i D!.hogo en altin una ••t. a la 11-.na de 
ol. - .il. Prlncipe. do 111oderno y •e oonooera •u el infierno entro Maquh.T.J. l.oe acont.eci.a:.ient.ce aoclopo-

y aoc. I - Objetivo general. aportacign an la dal.1m1t&ci lo y llontMquho llticoa, aacinala •interna 
11990 El •atado ccao ro:tu.lt&d.o del obJeto "1 m:itodo da •tu- - llaqu1a.velo1 .El j¡rr!ncipa cional• con al objati"t'o de 

de le. correlacitin de tuar- dio da le. c1mi.cla pol.!tica. - lá.rx1 la cu-til5n Jud!a. conocer y, dar una opinión 
:ut3 socia.lee, cambiando - Ccapre:idar que ¡a ciencia. - Rud! GeorgH la .luropa re- crltica del mu:ndo qu:a toco 
con!onn~ a. laa di!arant.. no inventa au. objeto da eet!i!. TOlwionarla 17B3-1Bl5. v1Tir. · 
altu:acionf!l!I hi,.ttiricaa. d.10, aino aolo lo d•lim:lt.a. &-ce, Juant S.bo:o d• Hhto- - J'i.chaa da tramjo diaria 

- Los to!iricos del contraotl! - Coar;ir.nd•r como U..qidavelo ria Univenial.. de 1- princi;>&ln nc;itlciaa. 

ali~m~cacilin histZrica. da :~1~~ .. ·~:01:·~~~;: ::~:d: ~::~':!t:i:::~ al Ü~~!r"p~it~!~:- coU-
In&Iatarra. baci&n y 11iguen haciendo, co Gobierno C1vu. - ror::u.r equipo• para raali-
- 1.a J11.11tificacii511 racio- nocer el m¡t.odc;i que utilii.11.- - Rouas-u1 .El contrato •o-· lar la. ai~cante acti:vi;iadt 
nal d!ll la. monarqu:t& 11.bso- pa.ra lle&ar c. ese conooimieg, cial. - Periodo de obaervaci"6n y 
lut.a. t.o. rniaiSa. del periZdioo COd 
- Locke, 1 •u f'undament.a- - Cano<::er la.11 b&11- te&ricaa t-• vario•• 
cltin te&rico n101&t1c... tiloe&tic- d91 &do. capita- - hi-. la. elecc:1&i de "t.-
de la monarqu!a conaU• lleta, que parmiten mtender -Recop1laci5n de •t•riel 

tueional.. la diTid&n de el discur1o liberal qua f'un elabora.ci&n de fichu be-
pod•r• y la. propiedad. •mita la org. y el d1acurao ma.rogrlt1c-.. y bibl1o¡;rá-
- Ublcad.tin hlat&rica de del &do. de dlrecbo. tic:&• del .a:i.r.io. 
Franci• en el •o XVIII. - Conocer lu buu tiloagri .. Pra .. ntaci&n d9l a;ui&n 
- Rouaeeau, la •oberanla cu del iu.•natur&lb1:10 'I uti d• lnv•tisacign. 
_popular, •l origmi. de la lit.ariaQo que tunda:len.t.a lll. - Jeiatanci& e. cina• cont"e-
eociodo.d r el .11:9tado, la D\HTO &atado. r.ncid 1 t11esaa radon~ 1 on-
cr!ttca a lo. desigualdad •• Taor!a qua ancu•ntra el or tra.,.ndoae una f1cta con re-

- Crlt.i.ca cio.rlltit.e. al Esta.do gan del .&etado en el contrat 1uman y opint.Sn peraoca.l, e~ 
de derecho. voluntario .:1• 101 iadi•iduoa el obJ•tlTD d• bJll;>liAr la 

- Ubicación hiat&rica de que integran la •ociedad. cultura e;eneral dal .. tucU.an 
Europa. en. el 11. llX. - Conoc1r la opini&n de liar& te. 
- Marx y la eu .. utin .Jud on rHp•cto al &T&nce qua i -~ de l.U anterior .. 

plica la ~oi;.ci!"ei pollt.1 acUwidadM, •• aw:ian ld 
• aprobada en lile con11t. 11 .,art.1cipac1on• oral•• 'f •-

l~~:"m~~i:~.:V!!1!.:=xllb ~~!:~1l::" .!b~::r d:n:e:; 
:.. Conocer a .. awanc• y 11nl.1 be.r al. cureo ee _pra• .. nt.ara 
lt.aclon• de la libertad ea la un uámen. 
i;.,,., .. -t:.i+ .... 1 ........ -M·--

stmlOlml& .. L\ 
mm:u 

- E.helio del ~t.ado a pa.
tir de 1& ci.acia politic:a, 
•ln d-prcid•n• de l.o •o
ct.al. 

:bi~o~:r.:~c::!:ºr: 
l&cionado .. toa cc;ia. lo• tm. 
mmoe pol.!Ucm aotu.al• o 
con •Jo::iplu del pr•mta, 
de lo que ae l ... 
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O&arr<OS BIWCXJIWU llll'ODO .. IMSll!m& -UlllL& 
cmmu 

~
•e~~ - .il. J:do. ,,lgUant• llber.J. - .Caprender .. 1 .. ,,anee hi•.(, - Croe•can• Biogr&!'!.. del - AcU,,1d&d .. de aprmi.d1.aj• ! .. liiétodo h1•t!rloo •OCle.l• i!& 
_..tber o polttlco del •l o XIX. rloo que repreeent& el .Ido. tado Moderno. - Lectura cot1.d.1a.na del pe ta el dli•1.• d• la• oondl-

llndo - Contuto hbtflco en •urgido de laa rnoluclon• Abenllrotb 1 et al.. Introdug_ r1.0d.1co y •labora.clón d• n-: cion• h.let&rlo&a qu• propl-

11~~- l:~~~:~.daarrolli. el ::rc:•;/q!:•c:;~U:toa ci:O:~ :~~d:o~ti:•· c~i!:!::~:S:;.elu coa :i:c:!n~1ir~~!:!:.d; =~:=-
al.• II - 1\uiduonto• tegrlco9. •lendo la bue letal 1 Cor" epoca del cap1.t&ll11mo tardlo. t_. •oclalM 1 pol.tticu. lH• 

frlnclpio• 1 po•tulado•. -1 del Ji:eta.do mod.-no. Poulant:a111 Yiolencl•r i:clo - Asbhzu:iU a cOZlteren-
- Relaclon• del &ta.do l¡ .. Tener claro que el &.tado :K>claliacio. cill9. 

beral. con la 11ocleda.d y la .. el produ.ct.or de la cor~ ley Federal del 'lrabe.Ja. - a.latencia al. cln• pan. 
econom!a. lacil5n de !'uer:u •octal.. lll.rx1 Aceras. d• lo• 11ind.1- Y•r ¡l91Ículaa coa tom• r•l~ 

- Teor!a. y mi.cuca. y qu• •t• cada ..... d•ptind• ato.. clonados con •l cu.no. 
- il .i9tado bta•factar o el i:mle d• 1011 movi.m.lentoe qu.• t.ix-bUTgOI fbelga d9 111.- - Dillcni•lWi grupal dlalÓ-
Ellt&do Social. •• dan en la aoci•dad y en a11, .P.rti.doe y Si.ndic..t09. gic-.. 
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3.3. La Porucl6n del l!lltudlente del CCH. 
3.3.1. Contexto sociocultural del aluano del CCH. 

El contexto sociocultural influye de manera laportante en 
el proceso de ensellanza-aprendizaje, ya que define las actitudes 

y valores que adoptan los alumnos frente a su propia educación; 

si a esto agregamos que uno de los objetivos centrales del CCH 

es socializar el conocimiento y vincularlo con la realidad, 

inmediata de los estudiantes, entonces, resulta de vital 

Importancia conocer el medio cultural del que proceden, para 

saber el qué y cómo debemos enseftar a nuestros alumnos. 

Por la razón antes expuesta, en esta primera parte 

hablaremos de las caracteristlcas socio-culturales de los 
estudiantes de la década de los setentas y posterloraente de los 

alumnos de los ochentas. 

En los estudios iniciales que la institución realizó, se 

define a las primeras generaciones que conformaron al CCH, coao 

a 

"crupos sociales de mayor wlnerabllldad, en función de nzonea 
de disposición de tiempo, en razón de lncreao, en razón de 
lnter6a, en razón de antecedentes culturalea y funduentalaente 
de perapectl vas concretaa" .122 

Esto es asi porque en 1971, al lnau1urarse el CCH, la 

Universidad dió acceso a la enseftanza aedia superior a una 

población que hasta entonces habla sido marginada de ésta, 

iniciándose el proceso de masificación de la UNAH. De 1971 a 1988 

122 PEREZ CORREA, FernAndo, "Perspectivas .. ," op cit., p. 148. 
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el ingreso promedio al CCH fue de 24,583 alumnos, El CCH atiende 
a una población de 85,000 alumnos anualmente,•23 

El ingreso a la Universidad, al ampliar su bachillerato, 
permitió la llegada a ella a sectores sociales que representaban 

las expectativas y valores de los nuevos grupos sociales del 
México industrializado, Podemos decir que la educación 
universitaria dejó de ser elitista al darse la masificación de 
esta institución aducativa. Esta nueva población universitaria 

tenla entre sus aspiraciones ascender socialmente y conslderaba 
que la educación superior le garantizaba un salto en la escala 

social. 

La mayoria de los jóvenes que ingresaron al Colegio se 
encontraban, según estos estudios, entre las edades de 15 a 17 
afios; los padres del 65~ de ellos, provenían del interior del 

pais; la mayoria de sus progenitores (esencialmente el padre) 
laboraban en el sector de servicios y de la producción 
industrial, solamente el 20l de la población estudiantil 
trabajaba en jornadas que iban de 4 a 6 horas dlarias.•24 

El grupo familiar del que procede el estudiante es, 
generalmente aquel grupo convencional en donde el padre es la 

flgura autoritaria, la madre la protectora y, en donde se 
pretende que los hijos superen el nivel educativo de los padres. 

La cohesión familiar y la obediencia como forma central de 
socialización, se consolida en la enseñanaza de la primaria y la 
secundaria. 1 :.es 

123 6ARTOLUCCI, Jorge Ernesto y RODRlGUEZ, G.G. Roberto A., El Colegio 
de Ciencias y Humanidades ..• op cit., p. 146, y LA COMUNIDAD DEL BACHILLERATO, 
Cuadernos del Colegio Num., Espec!al-SEPLAN, 1967, p. 35. 

124 BARTOLUCCI op cit., pp. 153-154. 

125 CHRISTLIEB DE FERNANDEZ, Carmen, "El perfil del estudiante del 
Colegio de Ciencias y Humanidades", Centro de Documentación Académica (COA), 
CCH, doc. mlmeo., s/p. 
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La mayoria de los alumnos depende del Ingreso del padre 

(aunque se dan combinaciones con el de la madre o los hijos 

mayores), por lo que no trabajan y disponen de tiempo completo 

para estudiar. 

Las influencias culturales de estas generaciones provienen 

de la familia y los amigos, así como de los valores que se dan 

a la educación y a la autoridad. En el trabajo citado de 

Chrlstlleb de Fernández, se toma en cuenta la lectura del 

periódico como indicador no sólo del nivel cultural sino, además, 

como medio para conocer los aspectos de la realidad que 

preocupaban al estudiante. Asl, el 40:C de los alumnos leia el 

periódico, en su mayoría La Prensa y el Excelsior; de éstos, 

principalmente las secciones de espectáculos y deportes. La 

televisión y el cine se ven como, formas de entretenimiento y son 

Importantes para considerar Ja percepción que los estudiantes 

tienen de la realidad a partir de ellos.• 2
• 

Las perspectivas que el sistema de enseflanza del CCH tiene 

para los estudiantes en esta década ·son, en primer lugar, la 

oportunidad de continuar con estudios profesionales en la UNAM; 

en segundo lugar, obtener una preparación técnica para el trabajo 

(a partir de la oferta de opciones técnicas); y en tercer lugar, 

una mayor cultura y conocimientos, A partir de la mitad de esta 

década, los alumnos seflalaban haber elegido el CCH por su sistema 

de enseñanza, por la cercanía a sus hogares o por los horarios 

que br Inda; aconsejados principalmente por faml llares y 

amigos. ª 27 

Estos intereses, valores y actitudes, no colncldlan 

126 Ibídem. 

127 CHRISTLIEB, op cit., BARTOLUCCI .. ., op cit. pp. 167-169, y GUERRERO 
SALINAS, Elsa y GUZHAN HARIN, Lllia, Estudio exploratorio sobre los egresados 
del Colegio del Ciencias y Humanidades, (primer año de estudios profesionales 
generación 84-85), México, SEPLAN CCH-UNAM, 1990, pp. 71-72. 
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plenamente con los objetivos planteados por el Colegio que 

giraban en torno a concretizarlo como un sistemas de enseñanza 

"centrado en la capacidad de Introducir a la experiencia de 
aprender a aprender, es decir centrado en un sustento fundamental 
de madurez en la poslcl6n social de los alumnos"l28 que 
transmite valores de participación y cooperación en el 
grupo para alcanzar ese aprendizaje. 

As1, desde el inicio, el Colegio y los profesores enfentáron 

el reto de alcanzar una ense~anza que rompia con formas 

tradicionales, en un contexto adverso de prácticas y valores 

sociales de alumnos y profesores que limitó en mucho el éxito del 

proyecto. 

Los profesores lnte¡-pretaron el aprender a aprender como las 

acciones que los alumnos realizaban en el salón de clases y fuera 

de él, y esto los llevó a introducirlos diréctamente en su 

problemática social, a su vez, los estudiantes se involucraron 

en ésta a partir de la perspectiva que tenian y que dependia de 

su procedencia social. 

El Colegio tenia que ofrecer una nueva alternativa, 
expresada sobre todo en las relaciones que se establecieron entre 

el profesor y sus alumnos, entre el saber y el conocimiento, 
entre el enseñar y el aprender. 

En un estudio sobre el perfil del estudiante del CCH 

realizado a finales de los setentas''"'. se dice que el 80% 

proven1a de escuelas oficiales en las que se practicaba la 

enseñanza tradicional por lo que su ingreso al sistema del 

Colegio, basado en el aprender a aprender, aprender a hacer y 

aprender a ser, representó un fuerte choque que muchos no 

128 PEREZ CORREA, Fernando, op cit. p. 148. 

129 CHRISTLIEB DE FERNANDEZ, Carmen, op el t. 
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lograron asimilar. Esta es una de las causas, desde nuestro punto 

de vista, de los altos indices de reprobación y deserción. 

Uno de los grandes problemas a los que se ha enfrentado el 

profesor en el CCH, es ·el de lograr la integración del estudiante 

a este sistema educativo. La mitad de los alumnos respodieron, 

en este estudio, Gncontrarse bien en él, pero un 25~ admitió 

tener dificultades para integrarse ya que no entienden la 

flexibilidad que el sistema ofrece.'ªº 

El Colegio buscaba que a través de las actividades de 

aprendizaje, los alumnos se for•aran con una conciencia critica, 

transformadora de los fenómenos sociales, cientificos y 

culturales del país y adoptaran una actitud participativa en los 

problemas sociales que los rodeaban. 

Chrlestlieb Fernández, como resultado de la encuesta 

realizada a la generación 1977-1979 del CCH, ya citada, analiza 

la trascendencia que ha tenido la enseñanza del Colegio y la 

influencia que en ella tienen el medio escolar y familiar. 

Para los estudiantes que ingresaban al Colegio, el maestro 

sus indicaciones fueron la base de su éxito escolar, la 

exposición en grupo (preferentemente del profesor) era garantia 

de conocimientos y formas de aprendizaje; la mayoría se encontró 

satisfecha, sobre todo por la posibilidad de ingresar a una 

carrera universitaria.'ª' De lo anterior se deduce que es de 

vital importancia entender que el carácter formativo es esencial 

y que el profesor, con sus actitudes en el salón de clases y 

130 Esta opinión desarrollada llega hasta la confusión de que en el CCH 
no hay disciplina cuando en realidad es la autodlsclpllna el sustento del 
modelo del Colegio, como se señala en el trabajo de GALICIA PATlílO, Carmen 
et. al. "Diagnóstico del proceso de enseñanza-aprendizaje" PEC de Historia, 
CCH Vallejo, 1>90, trabajo mecanografiado pp, 59-61. 

131 CHRISTLIEB DE FERNANDEZ, Carmen op cit. 
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fuera de él Ces decir no sólo con la transmisión de 
conocimientos) educa. Por lo que la asistencia, el trato 
respetuoso, la honestidad, la tolerancia, y la responsablidad, 
son principios que coadyuban a formar individuos dignos y amantes 
de la democracia. 

En los primeros aftos, los estudiantes prefirieron ingresar 
a las carreras del area quimico-biológica; conforme avanzó la 
década se encaminaron al érea e~on6mico-administrativa (sobre 
todo las carreras de administración, contaduria y derecho); en 
1976 se incrementa el interés por ingresar a la Facultad de 
Ciencias Politicas y Sociales, en las carrearas de Periodismo y 
Relaciones Internacionales, principalsente.•22 

Un asplio porcentaje de estudiantes dice ser responsable en 
el estudio y seftala como factor isportante para ello la relación 
que se establece entre el profesor y los alumnos. l!l CCH ha 
logrado entre sus estudiantes, como parte de su integración a 
este modelo educativo, una relación afectiva pero dependiente, 
de los alumnos hacia los profesores. 

Sobre la orlentac16n social del conocimiento, Chrlstlieb de 
Fernllndez, seftala dos riesaos o deformaciones en la enseftanza del 
CCH, uno es la creencia de que el alumno puede aprender solo y 
no requiere la presencia del profesor (creencia que aeneró la 
practica de organizar a los alumnos en equipos, deJllndolos que 
expusieran sus trabajos solos); el otro es equiparar el 
conocimiento con una Cuncl6n social (que lmpllcó que forzosamente 
los alumnos asumieran una mili tanela social). A estas 
deformaciones, esta investigadora agrega que en el Colegio muchos 
maestros cayeron en la enseftanza tradicional del verbalismo y 
pasibidad de los alumnos. 

132 lbldem. 
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A partir de las caracteristicas socio-cu! tura les de los 
alumnos se conciuye que ellos 

"conelbe!nl a la educación co•o un medio cuyo objetivo final, la 
Universidad, aparece como el último traao de un t1'.mel hacia el 
logro de posiciones mbs ventajosas ... "133 

Por ello se mantiene la idea en el alumno, de que a partir 
del desarrollo de ciertas habilidades se puede lograr un ascenso 
en la estructura social. Esto hace que el estudiante acepte como 
valor y conducta 

" la su•lsiOn a la autoridad, con la consecuente falta de 
autono•la personal... lndlapensable para desenvolverse en la 
sociedad •. , .su experiencia escolar ha fortalecido estas pautas, 
dot6ndololsJ, adembs de un lnstruaental cognocltlvo fincado en el 
verba lis.o, la •eaorlzac!On y el for•allsao co•o valores en al, 
habilidades adquiridas •edlante la presencia del •aestro coao eje 
del proceso de ensenanza-aprendlzaJe" .134 

Lo anterior muestra cómo en el Colegio se regresó a la 
eduación tradicional en la medida en que el sustento 
sociocultural de los educandos, y aún de los propios profesores, 
partió de valores y actitudes que no correspondian a las 
expectativas que de los actores del proceso de enseilanza
aprendlzaje, tenlan los creadores del CCH. 

A partir de 1980, se observa un Ingreso menor en relación 
de los ailos setentas. Seglln 1011 datos de un una encuesta 
realizada a las generaciones 1984, 86 y 66, la mayorla slaue 
siendo egresados de escuelas públicas, aunque van en aumento los 
egresados de escuelas privadas. Es importante resaltar que estas 
aeneraciones son resultado de la Reforma Educativa realizada en 
el periodo de Luis Echeverrla, que tuvo como base la división en 
Areas de conocimiento y que tuvo objetivos similares a los del 
CCH; por tanto el alumno llegaba al Colegio dentro de una 
dinbica de trabajo activo y ademas , se encontraba familiarizado 

133 !bid. 

134 !bid. 
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con ciertos conceptos y lenguajes similares a los de nuestra 

institución. ' 3
" 

La edad de Ingreso disminuye a 14 y 16 años, sólo el 10% 

trabaja y el 70% refiere que cuenta con todas las facilidades 

para estudiar. Sin embargo la eflciencia terminal disminuye ya 

que el egreso en tres años solamente alcanza el 25:l de la 

población•,.. 

Son estudiantes que provienen de familias tradicionales en 

que domina la figura paterna, aunque aumentan los casos de padres 

separados; el 70% tiene una antigüedad migratoria en el D.F. de 

entre 10 y 15 ailos; el 85% son sostenidos por su fami !la y 

disminuye el número de h!Jos de obreros, aumentando el de hijos 

de profesionistas, como lo muestra el cuadro siguiente. 

GENERACION 85-87 ' GENERACION 88 .. 
OBREROS 23:1; OBREROS 12% 

COMERCIANTES 20% COMERCIANTES 14:1; 

EMPLEADOS 17.9:1: EMPLEADOS 13:l 

-
SERVICIOS 15.4% SERVICIOS g:g 

·----· -
PROFESIONISTAS 12.5% PROFESIONISTAS 25% 

··-·--·· 
DIRECTIVOS 1.2% DIRECTIVOS 1% 

Fuentes: SEPLAN 1987 
Diagnóstico de Problemas de enseHanza aprendizaje 1990 

135 SALAZAR DIEGO, Luz Ha., "Los nuevos alumnos del Colegio", México, 
CUADERNOS DEL COLEGIO, Nu•. 26, Enero-Marzo de 198S, CCH-UNAM, pp. 22-25. 

136 SEPLAN, "La comunidad del Bachlllerato", CUADERNOS DEL COLEGIO, Num. 
Especial !987, CCH-UNAM, pp. 36-44. 

146 



Los valores que poseen, asi como el nivel cultural son 
transmitidos por la familia, los amigos, los medios masivos de 

comunicación y los grupos sociales a los que se integran. 

Los video-juegos son una de las formas de entretenimiento 
de estas generaciones. Es Importante resaltarlo ya que la 

pasividad generada por el solo apretar teclas frente a un 

monitor, repercute de manera drástica en el salón de clases, en 
donde los estudiantes mantienen una actitud pasiva que no 
contribuye en nada al trabajo grupal. Los estudiantes prefieren 

el conocimiento ya digerido, de definiciones exactas en las.que 
no sea necesario reflexionar o analizar. 

La televisión, se convierte para ellos, en esta década, en 

el primer medio que los pone en contacto con la realidad, por lo 
que la idea que se forman de esta última es muy deformada y 

manipulada. Dedican a ella de entre 2 y 3 horas diarias, mientras 
que a estudiar dedican de media a una hora. Esto, para el tipo 
de enseHanza del Colegio es desastroso ya que requiere de por lo 

menos cuatro horas diarias de investigación y estudio. 

Habria que anotar, que para muchos estudiantes el mundo en 
que se desenvuelven es únicamente el familiar y el escolar, lo 

que determina la perspectiva social que tiene, por lo que hay que 

considerar el trabajo extracurricular que proponen estas 
encuestas. Sobre todo, cuando se considera que en el CCH se desea 

formar a los estudiantes, entendiendo por ello, cambiar su 
actitud frente a la realidad, aunque sea en aspectos mínimos que 

puedan ser visibles, como la relación con otros alumnos, con sus 
profesores, con las autoridades, así como la actitud que adoptan 

frente al proceso de conocimiento y el aprendizaje. 

El 60% de los estudiantes se relaciona con otros 

compaíleros por intereses escolares, el 21~ por amistad y el 14% 
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no se relaciona con nadie,•~7 

En cuanto al Interés por la lectura, el 501 de Jos 
estudiantes esta habituado a leer, de éstos, el 901 tiene la 

posibil ldad de adquirir los libros, el otro 10% los consigue 
prestados. Los temas que mas se leen en orden de preferencias 
son: de cultura general, cientiflcos o técnicos, literatura y Jos 
que se exigen en las asignaturas. 

En la lectura de revistas el Colegio ha orientado en un 
porcentaje muy reducido ya que sólo un 16% de Jos estudiantes 
leen revistas de tipo politlco social y cultural (como Proceso, 
Nexos etc,) y el 51% gusta de la lectura de entretenimiento (Tele 
Gula, T.V. Novelas, Eres, Tú etc). La televisión capta la 

atención de los alumnos por lo menos dos o tres horas diarias y 

van al cine un día a la semana. Estos datos son importantes para 
encaminar al alumno a través de algunos de estos hllbitos como 
medios de apoyo a su aprendizaje escolar, ya que através de ellos 
adquiere una visión de la realidad social. 

En la familia, el 641 realiza tareas domésticas conjuntas 

de manera cotidiana, asiste a reuniones familiares, deportivas 
y culturales, es decir, tiene idea de la integración en un grupo 

social, sin embargo, esta experiencia no se ha podido trasladar 
al salón de clases, donde se impone el individualismo. 

Otro aspecto que el trabajo citado considera para conocer 
la influencia del Colegio en esta generación (88), es el aspecto 

ideológico. Nos parece significativo que la mayoria opina, que 

el participar en las votaciones presidenciales, es una 
responsabilidad social y ademas una convicción política, aunque 

137 EL PERFIL DEL ALUMNO DEL CCH 1988, México, SEPLAN-COORDINACION DEL 
CCH, UNAH, doc. ai1eo. pp. 12-16. 
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en otra encuesta"•• seftalan que su partlc!paclón politlca se 

reduce a la que tienen dentro de la escuela y que su 

participación social se da mas en grupos religiosos, culturales 

o deportivos, 

En i988, se realizó otro estudio en el que se pretende 

conocer la posición de los estudiantes frente a la problematlca 

sociopolí tlca. Es interesante presentar algunos de los resultados 

de esta encuesta, que fue aplicada a grupos de ciencias poli tlcas 

y sociales. A la pregunta sobre si el Colegio ha influido en 

ellos, el 841 responde que ha provocado una conciencia social y 

ha promovido la participación politica como un elemento 

fundamental del desarrollo individual; sin embargo al · 

preguntarles sobre su participación polltica solamente un 9:11 

contesta que pertenece a una organización estudiantil, sindical 

o de colonos. 

La perspectiva que tienen de lo politlco, es que la acción 

que determina la realidad social por el dominio, organización y 

distribución del poder, se da desde la perspectiva de la 
autoridad, es importante anotar, por ejemplo, que el 501 de los 

encuestados, considera necesaria una actividad politica y otro 
tanto, acepta la organización y principios de autoridad del 

profesor, senalando que el peso de los cambios esta en éste, mas 

que en los alumnos. 

El 701 se manifiesta a favor de cambios en la politica 

económica y en el gobierno; el 4:11 senala que no hay solución a 

los problemas nacionales; y, el 111 dice que no se debe cambiar 

nada. 

138 SBPLAN, "El perfil del alumno del CCH", doc. aiaeo., Coordlnacion del 
CCH, UNAH, i988, p 33, Sin embargo en este trabajo se anota que el 681 de 
estudiantes no participó en las actividades encaalnadas al Congreso 
Universitario y que sólo lo hizo un 281, por lo que son pocos los estudiantes 
con participación polltlca, 
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El 471 se manifiesta a favor del sistema capitalistas y el 

311 por un sistema socialista. Sobre su actitud hacia los 

problemas sociales, el 501 seftala que es conformista y 

apolitico, el 291 que es confuso, el 201 que es participativa, 

conciente y rebelde.""' 

Un indicador sobre la cultura de los alumnos lo encontramos 

en las posisiones que en torno a la sexualidad manifestaron 

"En términos generales los alumnos tienen una concepción de la 
sexualidad abierta y flexible, es decir, en Jos datos que la 
encuesta arrojó se observa una tendencia Hyor a considerarla 
collO una actividad Ubre y responsable, en donde Ja elección del 
Individuo es lo fundHental para decidir su co1porta1lento 
sexual" .140 

3.3.2. Pr6cticas educativas de Los estudiantes 
del Coles Lo. 

Sobre la perspectiva politlca y social de la realidad, el 

501 reconoce la Influencia del Colegio, otro tanto, no la 

reconoce y esto se traduce en la concepción que tienen de la 

relación alumno maestro, ya que éste altiao, orienta y favorece 

una conciencia social y los otros consideran que de ellos 

obtienen ideas vagas o no contestan. 

El alumno esta acostumbrado a la forma tradicional de 

aprendizaje en donde se estudia para aprobar un examen o cuando 

asi se lo piden para exponer un tema. En general, lo hace solo 

139 GALICIA PATillO, Car.en, "Dia1nóstlco ••• " op cit., pp. 41·48. 

140 lbldea, p. 48. 
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y asiste a clases con la idea de que es importante para aprobar 
la materia. 

La educación que el alumno entiende por activa se reduce a 
considerar su participación en clase al momento de exponer o de 
realizar una prActica de laboratorio, sin embargo, se continúa 
con la memorización y repeticl6n del conociaento como prActicas 
cotidianas de estudio. 

Existe un predominio del trabajo individual que choca con 
el tipo de trabajo planteado en el CCH. Esto se desprende de los 
datos siguientes: para elaborar tareas o trabajos escolares, el 
85.91 lo realiza individualmente, 10.71 en compaftia de otra 
persona y, 21 lo hace en equipo.•~• 

En el trabajo colectivo antes citado, a la pregunta, Qué es 
ser un buen estudiante, encontramos los slguentes resultados: 

181 11 que aprueba las uterias con buenas 
callrlcaclones 

351 81 que es capaz de exponer los resul tado1 de 
una investlpci6n de aanera oral y escrita 

341 Bl que es capaz de foraular opiniones a partir 
lo aprendido 

21 81 que reproduce lo que el profesor d!Jo 
111 No respondi6142 

De estos datos se desprende que el 691 de los estudiantes 
encuestados relacionan el estudio con el anélisls y la reflexión, 
mientras que para el 181, ser buen estudiante e• obtener las 
mejore• calificaciones¡ el resto no tiene idea o no lo ha 
reflexionado. 

141 !bid, p. 16. 

142 !bid, p. 56. 
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Para estos estudiantes un buen profesor es 

El que no falta 171 
El que da a conocer su programa 101 
El que eval~a de1ocrática1ente 71 
El que tiene buena co1unicaci6n con los alu1nos 201 
El que da clases y tiene buena formación 181 
No respondieron 281143 

En este cuadro es importante notar que para la quinta parte 

de los encuestados, la comunicación con el profesor es esencial 

y para cas 1 la mitad es importante la as lstencia, que d6 a 

conocer su programa y que tenga buena formación. 

En cuanto a la disciplina en el CCH los estudiantes. 

consideraron 

Que no existe 
Que esta basada en el diálogo 
Que esta entre autoritaria y 

seaiautoritaria 
Que es autoritaria 
No contestó 

361 
301 

i71 
91 
81i44 

Estimamos que los que opinan que no existe, no han 

comprendido que la disciplina en el CCH es concebida como 

autodisciplina o santienen la idea tradicional de identificar la 

disciplina con el autoritarismo. Solamente una tercera parte de 

los estudiantes han entendido los sustentos pedagó&icos del 

Colegio. El que un 26ll considere que hay autorltarl&110 ·en el CCH 

nos suestra que en los salones de clase se d.!i este tipo de 

pr.!ictlcas que de acuerdo al modelo de esta institución no 

debieran existir, pero que es el resultado del contexto 

sociocultural del que provienen, tanto estudiantes como 

profesores, definido previamente por la familia y la escuela 

elemental, 

143 !bid, p. 57. 

144 !bid, p. 60. 
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Sobre el trabajo al interior del salón de clases, los 
estudiantes opinaron que la carga principal debe ser para el 
profesor, aunque el alumno colabore en la exposición de temas y 
que la evaluación, que se hace de manera individual, es tarea del 
mis1110• 4 ". Llama la atención esta respuesta ya que, en esta 
misma encuesta, los estudiantes sefialaron que el trabajo que se 
desarrolla en el aula es esencialmente en equipo, por esta razón 
la evaluación deberla ser colectiva, tomando en cuenta el 
criterio de los estudiantes. 

Bn Jo que respecta a la influencia que ha tenido el CCH para 
su formación, el 671 de los estudiantes consideraron que si les 
ayudó a formarse ya que les brindó información, les hizo tomar 
conciencia de los problemas sociales y les dló seguridad en si 
11ismos. , ... 

A ia pre1unta abierta: a qu~ clase social perteneces? los 
estudiantes contestaron en términos cotidianos m6s que en los 
conceptos utilizados en el Colegio basados en el materialismo 
histórico. As!, se Identificaron con las clases baja, media y 
media alta•47 , listo muestra que no asimilaron de manera 
correcta las categor!as estudiadas en clase pues no las utilizan 
cuando hablan de su realidad cotidiana. 

En cuanto a la relación maestro-alumno en el Area de 
Historia, el 331 seflala que fue fraternal, otro 171 que fue. 
autoritaria, 121 que faltó comunicación. Las habllidades de 
estudio que desarrollan son las tradicionales de leer y resumir 
y una minorla (231) trata de analizar y reflexionar las 

145 CHRISTL!EB, op el t. 

146 GALICIA, "Dlagn6stico .. ," op. cit. p. 64.' 

147 lbldea, p. 38. 
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lecturas., ... 

En otro trabajo elaborado por Elsa Guerrero y Lilia Guzmán, 
se realiza un estudio de los egresados del CCH, generación 84-85, 
que sl bien es sobre estudiantes que ingresan a las carreras de 
Quimica, Biologia, Ad•inistración, Derecho, Ciencias de la 
Co•unicación, Relaciones Internacionales, etc. es importante 
reto•arlo ya que algunas concluc!ones generales que se desprenden 
de este estudio nos ilustran sobre la importancia que tiene la 
for•ación del estudiante del Colegio en sus estudios 
profesionales, asi tenemos que: 

1. El 6rea que cuenta con un mayor indice de reprobados, es 
la Fislco-Hate•6t!cas, seguida de la Químico-Biológicas, en el 
Area de sociales y humanidades se nota un meJor desempeno de los 
estudiantes. 

2. Sobre la enseftanza que recibieron en el Colegio, 
responden que adquirieron conocimientos basicos, que les permite 
integrar mejor los que van adquiriendo en la licenciatura y que 
desarrolla ciertas habilidades en el trabajo, que ae ponen en 
pr6ctica en la licenciatura, como son, las discusiones, 
elaboración de trabajos, exaaenes. 

3. Sobre la importancia de la ensenanza de las ciencias 
sociales, esta contribuyo a que entendieran la situación nacional 
y se habituaron a la lectura del periódico. 

4. Al contrastar las formas de enseftanza que se dan en el 
Colecto y Facultad, se dice que en esta últi•a es ••• 
autoritaria, aunque los profesores son mAs responsables que en 
el CCH, faltan senos y entregan programas del curso. La· 
responsabilidad de éste recae sobre el profesor a diferencia del 
Colegio ..... ,. 

148 Ibld, pp. 68-80. 

149 GUERRERO SALINAS, Ha, Blsa y GUZ!IAN HAR!fl, Lllla, Estudio 
Bxploratorlo, H6xico, SEPLAH, CCH-UllAH, 1990, pp.40-123. 
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Sobre este último punto es importante comentar, que al 
elaborar las preguntas no se consideró formular aquellas que 
permitieran saber si los estudiantes conocen las diferencias que 
se dan en las condiciones de trabajo entre los profesores del 
Colegio, de Facultades y Escuelas. 

3.3.3. Los e.tudlantes de la Asignatura de Ciencia• 
Polf.tlcu y Sociales. Experiencias. 

Esta asignatura se cursa en los dos últiaos semestres del 
CCH, es una materia de la cuarta opción, en la que los 
estudiantes pueden escoger dos de las siguientes: Psicologia, 
Administración, Geografia, Derecho, Economla, Ciencias Politicas 
y Sociales, Griego y Latin. Hay que decir qu~ ~!neo, de las o~ho 
asignaturas de este bloque, corresponden al Area Histórico
Social, de aanera que algunos estudiantes tienen mbs probabilidad 
de elegir materias que esten dentro de las Ciencias Sociales, sin 
e11bar10 la aateria de mayor demanda es Pslcologia, del Area de 
Ciencias Experlaentales y Ciencias Polltlcas y Sociales queda en 
sexto lugar en las preferencias de los estudiantes. 

En los aftos setentas los criterios que dominaban para la 
elección eran, el !nter6s de conocer los problemas politlcos del 
pa!s, tratar de entender la realidad para un mejor 
desenvolvimiento social asi coso encontrar alternativas de 
caablo.••0 La mayoria de los estudiantes que cursaron la 
aaterla se dirigieron hacia 4reas qulalco-bloiógicas o f lslco-
11atemAt!cas, otros hacia carreras como Derecho, Adalnlstracion 

!SO Ex6aenes de diagnóstico apllcados por la profesora Esther Gallndo en 
sus grupos. 
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o Contadurla y, los menos, hacia las carreras de la FCPS.•~• 

Desde las priaeras sesiones del curso se caracterizaba al 
país y a los problemas centrales de éste, tanto de•de el punto 
de vista histórico como teórico, y se incluia la participación 
activa de los estudiantes y profesores en algunos de los 
conflictos sociales del momento como huelgas, luchas de colonos, 
desalojos etc. 

Una constante que podemos observar, en los primeros aftas y 
alln hoy, es que los alumnos planteen preguntas en torno a 
problemas, a partir de esto, se inicia un trabajo de discusión 
con el grupo, tarea que permite la integración del trabajo 
colectivo o en equipo, y que propicia el rompimiento de la 
barrera Individualista que se levanta en el proceso de enseftanza
aprendlzaje, 

El profesor, por otro lado, ha orientado el trabajo 
proponiendo temáticas generales Inscritas en dos campos, el 
abtracto, propio de esta disciplina, y el histórico-concreto, 
encaminados a entender al Estado, y la función que como 
ciudadanos jugamos en él; propone la blbllografla y la forma de 
trabajo (que incluye, en estos primeros aftos, las pr&ctlcas de 
campo). 

En esta asignatura se ha pretendido que el alumno tuviese 
una visión social de la educación, a partir de que se entendiera 
como parte de una clase social, que desarrollara el trabajo en 
equipo y que a partir de éste tomara conciencia de la laportancia 
de la organización democrAtlca en la solución ~e problemas, ya 

151 ESTRADA HARTINBZ, Guadalupe y llANCBRA, Hlguel A111el, "Aspectos soclo
acadé1lco1 del alu1nado", Héxlco, CUADERNOS DBL COLEGIO Num. 26, Enero-Harzo 
de 1985 UNAH-CCH, PP. 51-59. y llORBHO, Harco Antonio; "Hablemos 1obre alu1nos" 
, PRBSINCIA Nua. 14 Jullo-Agosto, 1988, Sec. de Serv. Estud./DUACB-CCH, pp. 
11-17. 

156 



sea escolares o sociales, 

Son los aflos en que muchos de los Jovenes ceceacheros 
inician su militancia politica en organizaciones de izquierda o 
adquieren un compromiso social con los trabajadores y en los que 
se cuestiona la historia oficial, buscando otras visiones de la 
realidad, buscando transformarla. 

A partir de la década de los ochentas, la elección de esta 
asignatura se define, en primer lugar, pl.lr la relación con la 
carrera que el estudiante piensa seguir, en segundo, por conocer 
la problemática sociopolltica nacional, y en tercer lugar, (la 
mlnorla) porque posibilita el desarrollo de la personalidad, ya 
que las actividades del curso propician la forrr.aci6n de un 
criterio social,'82 

En 1987, se realiza un estudio sobre las generaciones 84-87, 
en el que se dice que los alumnos del Colegio al elegir sus 
asignaturas piensan en que éstas representan un prerrequisl to 
para una carrera particular. 

De los datos que presenta esta encuesta, se observa que los 
estudiantes se inclinan hacia asignaturas como Biologia, Etlca, 
Psicologla y Administración, que a su vez se relacionan con ei 
flujo de estudiantes hacia las carreras tradicionales de la UNAH, 
entre las cuales Contaduria, Derecho, Administración y Medicina, 
ocupan los cuatro primeros lugares en el ingreso de estas 
generaciones.ªªª 

152 Cuestionarlos diagnósticos, aplicados a las generaciones del 88-91 
de los 1rupos de Ciencias Politlcas y Sociales I, atendidos por Esther Gallndo 
y Della Gutl~rrez, Archivo de la Asignatura, PBC de Historia, CCH Vallejo, 

153 Para •ayor Información sobre este tema, consultar loa trabajos: "La 
co•unldad del Bachillerato" op cit. pp, 44-47, y el de MORENO, Harco Antonio, 
"Hablemos sobre los alumnos", PRESENCIA Nu•. 4, 2da. época, CCH-UNAH, Julio
Agosto de 1988, pp, 1-13. 
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Son los aftos en que la elección de la materia de Ciencias 
Politicas y Sociales tiende a disminuir. Los valores presentes 
entre los estudiantes del Colegio que cursan esta asignatura 
(como se ha mencionado antes) estén marcados por los que 
tradicionalmente tienen de la enseftanza, de la familia y de la 
sociedad, Esperan concluir su educación universitaria para tener 
la estabilidad y seguridad que el contexto de crisis económica, 
que en esos momentos se recrudece en el pais, no les ofrece. 

Ade1nés se encuentra la influencla q•Je en ellos ejercen la 
familia, los medios de comunicación y sus amistades, en cuanto 
a la pP.rspectiva social que tienen.• 54 

Aunque somos egresadas de dos planteles, Vallejo, generaclón 
71 y Naucalpan, generación 73, ambas llevamos la asignatura de 

·ciencias Poli tlcas y Sociales e ingresamos a la FCPS, una a 
Sociologia y otra a Ciencia Poli tica. Esto nos da caracteristlcas 
parecidas, pero al mismo tle•po, el estar en distintos planteles, 
turnos, generaciones y tener distintos profesores nos da una 
visión particular sobre el proceso de enseHanza-aprendlzaje en 
la asignatura. Es por ello que a continuación detallémos algunas 
de nuestras experiencias vividas como estudiantes, 

Habla Esther 
" Siempre que recuerdo el por que ingrese al CCH, plenso 

que, al llegar Ja lnfor•aclón sobre Ja nueva lnstltuclón, •e 
llamó poderosamente la atención la multltudde Opciones Técnicas 
que en ella se ofrecían; esto era •UY atractivo ya que planteaba 
Ja poslbilidad de trabajo a corto plazo y, aunque no moriamos de 
hambre, la sltuaclón económica de mi famllla no era de holgura, 
por lo que prepararme para el trabajo me resultaba necesarlo. Ya 
en el ColegJo, aunque me Inscribí y asistí a clases en dos de 
estas Opclones (computaclón y traducción), no concluí ya que, la 

154 Cuestionarlo Diagnóstico, op cit. 
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poca organización del proyecto, no nos dió las posibilidades 
reales de terminar una carrera técnica. Después supe, y entendl, 
que hubo gran resitencia por parte de algunos sectores de que ese 
proyecto se llevara a cabo. Hoy casi no existe para Ja mayorla 
de los estudiantes del CCH y el •odelo de bachillerato 
propedéutico y terminal fue asumido por otras Instituciones, 
fundamentalemte por el Colegio de Bachilleres. Creo que fue un 
error que no se corrigió, tal vez por falta de voluntad o por 
falta de recursos o por motivos políticos. 

Otra causa de que escogiera el CCH fue su plan de estudios 
que se dividió en cuatro turnos. SI bien yo no tenla un trabajo 
remunerado, si tenla responsabilidad de realizar el trabajo de 
la casa, por Jo que el tercer turno •e parecio excelente, ya que· 
me daba tfempo de cumplir con lo que tenla que hacer y, al mismo 
tiempo, no salia tan tarde del Colegio. 

Pienso que ser alumna del CCH fue deffnitlvo en mi 
formación, que hasta entonces había estado centrada en una 
educación l lberal, pero rellgfosa, ya que mfs padres ,V yo misma 
perteneclamos a Ja iglesia metodista. La man~ra de ver Ja 
historia en el CCH, Ja orientación marxfsta de Ja misma, el 
caracter critico Y participatfvo de Ja educacfón en el Colegfo, 
•e hicieron reflexfonar sobre Jo que no me gustaba de la Iglesia, 
asi que abandoné esta institución. Aunque antes de egresar del 
Colegio no encontraba contradicción entre Jos planteamientos 
•arxlstas y el cristianismo, (y aun hoy considero que los une el 
humanismo implicito en ambos) una vez en Ja facultad, e Integrada 
a una orlfanización polltica, aswnl una posición antlecleslástlca. 
En el rumbo que tomó mi práctica política tuvo mucho que ver Ja 
formación critica que me dió el Colegio. 

Aunque hoy sé que Jos profesores no tenian experiencia en 
este nuevo modelo educativo, creo que hicieron todo lo que estuvo 
de su parte para que tuviera éxito, Una de las caractrlstlcas de 
los primeros profesores y de Jos primeros alumnos fue el lfran 
entusiasmo con el que ingresamos al CCH. Con muchas ganas de 
hacerlo posible y, aón sin entender completamente el proyecto, 
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con la felicldadque da particlpar en una propuesta que perseguia 
mejorar la educación en México. 

Es por esta razón, creo yo, que la educación actlva se 
entendió como la participación constante y documentada de Jos 
estudiantes en clase: los profesores permitían expresarse a los 
alumnos, aprendían Junto a ellos y fomentaban el trabajo en 
equipo. 

Desde el principio nos sentimos parte de una comunidad, la 
comunidad cece1Jchera, que tenla vida propia y que pretendia 
dlstlnguirse de los modelos tradicion~ies de educación. Fue tal 
la influencla que el Colegio tuvo en mi, que cuando llegué a la 
Facultad de Ciencias Politicas y SoclaJes me senti perdida en un 
mar de intereses individuales. Ahi cada quien trabajaba para si 
mismo, si bien habla trabajo en equipo, era distinto al del CCH. 
Los profesores estaban acostumbrados a Jmpartlr su catedra sin 
ser cuestionados por los alumnos y algunos continuaron con sus 
practicas tradicionales, lo que chocó con las practicas de los 
alumnos del CCH. Otro elemento que contribuyó a esto es que los 
grupos eran enormes ( 13 UNAH alin no estaba preparada para reclblr 
al tumulto de nuevos bachllleres) lo que dificultaba retomar los 
métodos de la educación actlva. 

Este fue un elemento por el cual solamente permanecl en la 
Facultad el tieepo estrictamente necesario para cursar las 
materlas. Una vez concluidas regresé al Cole6io en calldad de 
profesora. 

En cuanto a ml experiencia en la asi6natura de Ciencias 
Políticas y Sociales puedo anotar que mi grupo se organizó para 
exlgir cambio de profesor (el que tenlamos faltaba mucho) y lo 
logró. Esto es un ejemplo de la actitud que por entonces asumian 
Jos alumnos frente al ausentismo, de la capacidad critica y 
organizativa de Jos mlseos y, de la dlsposición de las 
autoridades de la institución de escuchar las peticiones de la 
comunidad. !Por esos aflos también fue expulsado un director y en 
su lugar quedó un consejo directivo). 

De los contenidos de la asignatura, puedo decir que no se 

160 



orientaban a despertar el espíritu revolucionario, más bien se 
centraban en conocer y analizar las bases del Estado y la 
Sociedad. La falta de un contexto intelectual y polltlco del 
grueso de los co•pañeros y del mío en particular hacía que no 
lograra•os entender el alcance de los probleaas ahí planteados. 
Puedo decir que las lecturas hechas en el curso, las volví a ver 
en la asignatura de Ciencia Política en la Facultad (con Arnaldo 
CordovaJ y que entonces entedí un poco mas, pero que no fue sino 
hasta que tuve que preparar mis clases, una vez que regresé al 
Colegio como profesora, que entendí - con la experiencia y la 
for•ación docente- la iaportancia de las mismas y los problemas 
políticos, sociales y •etodológicos que cada una de ellas 
planteaba". 

Habla Delia 

"Como estudiante de la tercera generación del Colegfo 
observé en el interior del salón de clases cambios de valores tan 
sencillos como el darle Igual trato a hombres y •ujeres en las 
los trabajos, así co•o Igual Importancia a sus opiniones, 

Otro ca•bio fue la forma de trabajo, de individual a 
colectivo, cuando los grupos de más de SO alumnos nos organizamos 
en equipos, proponiéndo nuestras propias din4micas de trabajo, 
discutiamos en •esas y luego en plenarias temas como la 
caracterización del Estado o de nuestro país, nos haciamos 
preguntas sobre los textos que leiamos y la realidad social Y 
política que nos rodeaba. 

Las discusiones eran bastante caóticas, pues no teniamos 
claros los objetivos que perseguíamos, pero contribuyeron a que 
la mayoria de nosotros planteáramos interrogantes y las formas 
de resolverlas. 

Cabe decir que la mitad de mi grupo habla elegido carreras 
como medicina, odontología, quiaica o Jngeniería, y la otra 
caminó hacia derecho, economia o sociología. 
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La responsabJJJdad del profesor consistía en dar su programa 

de trabajo, proponer Ja bibJiografía obligatoria y la 

· co11plement:aria Y asesorar nuestras lecturas, tanto de los autores 

cUsicos de la teoria políticas, como de los teóricos de 

distintas corrientes del marxismo. De manera constante nos hacia 

participar en algunas "actividades politlcas", como asambleas 

estudiantiles, huelgas, •ftines etc. para después, discutir en 

clase las características de los sectores que participaban en 

esos actos, Jas demandas y las posiciones e intereses de Jos 

"sectores en e 1 poder". 

Al ingresar a Ja Facultad (FCPS!, nuevamente nos enfrentamos 

a Ja enseflanza tradicional, donde el autoritarismo se imponJa 

como forma de control sobre los grupos, Los estudiantes egresados 

del CCH nos amolddbamos a estas formas, sin embargo cuando se 

trataba de trabaJar en equipo, los "ceceacheros" lo haciamos de 

manera natural. Paulatinamente nos cohesionamos como grupos de 

trabajo. Teniamos en comun ser egresados del Colegio y cursar la 

misma especialidad, Lic. en Ciencia Política (generación 76-80); 
la actividad que mds desarrollamos fue la investigación, no sólo 

para la elaboración de trabajos, sino para conocer otras 

expresiones teóricas del saber poJitico y social que no fueran 

aarxistas. 

Esta generación del CCH, sufrió el rechazo de algunos 

alumnos y profesores de la Facultad, pero esto nos hizo 

desarrollar trabajo acadl!mlco que tenia el fin de mostrar nuestra 

capacidad de análisis, de reflexión y de participación en clase. 

Tuvimos un af'An por enlazar lo politico con lo histórico, 

la t.:01·Ja con la prdctica, asumimos posturas criticas hacia el 

Partido Comunista Hexlcano y, aunque algunos compafleros Jnlciaron 

su •ilitancla política dentro de dicha or•anización, la mayoria 

optó por la participación en procesos de11ocr.fticos, 

especiEicamente en el •edio educativo, como en la revisión de 

planes y programas de estudio, la elección del Consejo Técnico, 

en la organización de 6rupos académico-polltJcos "representativos 

de la base estudlanti J ", 
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A la distancia de estos hechos, haciendo un análisis de 

aquella época, pienso que esta actividad fue propiciada por la 

for111ación que nos dió el CCH, en cuanto a que propició el trabajo 

y la discusión colectiva, la relación de la teoría con la 

práctica, el análisis y reflexión de la realidad social, 

intentando for•ar individuos críticos y activos en la sociedad". 

3.4. caracteristlcas del los profesores del CCH. 
3.4.1. Contexto sociocultural de los profesores. 

En el apartado en que hablamos del Area Hlst6rico-Social, 
senalamos varias de las caracteristlcas socioculturales de los 
profesores del CCH, que no esta de sas repetir. 

Los primeros profesores del Colegio fueron, en su mayorla, 
jóvenes que hablan vivido recientemente y de diversas maneras el 
movimiento del 66, que aspiraban a una sociedad menos autor 1 taria 
y tradicional, que hablan recibido la influencia de la revolución 
cubana, de la guerra de Vietnam y del marxismo. 

Una vez dado el golpe al movimiento popular del 66, una 
buena parte de los universitarios de Izquierda, se refugiaron en 
las universidades y las tomaron como espacios de lucha ideológica 
y politlca. 

Es en esos anos cuando un grupo de universitarios de 
formación liberal, comprometidos con la sociedad mexicana y con 
la democracia, formulan el proyecto de la Nueva Universidad que 
es concretizado en el CCH. 

El principio de libertad, asumido por esta nueva 
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institución, Junto con los principios pedagógicos basados en la 
lucha contra P.l autoritarismo y el enciclopédico, en que se 
planteaba que el objetivo era la for11acl6n de individuos 
pensantes, reflexivos y críticos, fue un campo muy propicio para 
que los sectores politizados en los sesentas asumiera el proyecto 
y le dieran una particular orientación. 

No hay que olvidar que la apertura del CCH (y posteriormente 
Colegio de Bachilleres, ENEPs y UAM) respondió al fenómeno de 
masificación de la educación superior y que grandes sectores 
sociales, antes excluidos, tuvieron acceso a la misma. 

Como ya hemos sei'lalado, los profesores que formaron la 
planta docente inicial del CCH, enfrentaron varios obstAculos 
para poder llevar a cabo este proyecto innovador. De manera 
general podemos resaltar los siguientes: 

-Desconocimiento de las ~écnlcas y métodos de ensei'lanza que 
les permitieran impulsar este modelo educativo en el salón de 
clases, es decir, se carecia de la formación pedagógica necesaria 
para entender la nueva propuesta, ya que el grueso de estos 
profesores fueron formados, por un lado para ser profesionistas 
universitarios en alguna especialidad, y por el otro, eran 
resultado del sistema tradicional de ensei'lanza que privilegiaba 
el conocl•iento enciclopédico, la educación receptiva y 
autoritaria. 

-A pesar de haber recibido un curso de Introducción al 
modelo educativo del CCH, y que los principios y objetivos del 
mls•o iaplícita•ente responden a una Filosofia, 6sta no se hizo 
expl!ci ta en algun documento, o pro1ra11a de asignatura por lo que 
fue interpretada de distintas maneras dando lugar a asumir 
objetivos que propiamente no correspondían. con el proyecto del 
Colegio. 
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-La carencia de programas para las asignaturas, que unido 

a lo anterior, propició que se hiciera hincapié, más en los 

contenidos (Información) que en el cómo lograr que éstos 

respondieran a los objetivos formativos del CCH. 

-La nueva actitud de los directivos de la· Institución, a 

partir de la rectorla de Guillermo Soberón, que priorizaba la 

centralización de la planeac!ón del trabajo docente, sin tomar 

en cuenta la experiencia Individual o colegiada de los profesores 

y que, para ello, crearon Instancias de promoción, actualización 

y profesionalización de la enseftanza que respondían al perfil 

institucional del profesor y del alumno. 

Las caracteristicas del profesor del CCH, en los allos 

setentas, son que el 68• tenia menos de 34 anos y solo el 4.3~ 

más de 45 allos: el 64• de la planta docente, tenia entre 5 y 8 

allos de trabajar en el Colegio, el 73.3~ eran egresados de la 

UNAM, el 13,2• del POLI: y el 75• habla nacido en el O.F.•ee 

Estos factores de homogeneidad entre los profesores, 

imprimieron un sello muy especial a la dinámica que se le dió a 

la labor académica en los primeros anos del Colegio, ya que 
compartian una cultura recientemente urbana y expectativas de 

trabajo, marcadas por las aspiraciones de ascenso social que 

repercutian en el salón de clases. 

Para muchos de ellos el trabajar en la Universidad 

posib! 11 tó contar con establl !dad social, mientras que aquélla 

aprovechaba sus propios cuadros profesionales contratándolos como 

docentes, con la certeza de que, si bien no tenlan formación 
pedagógica, la !rian adquiriendo con la experiencia. 

155 ZORRR!LLA ALCALA, Juan F!del, "Avances de lnvestlgacl6n: Perfil del 
Haestro del CCH", en Informe de Invest!gaci6n y documento de trabajo del Opto. 
de lnv., 1976-1979, Primera Parte, SEPLAN, CCH, 1979, s/p. 
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Con el SPAUNAM como instancia sindical negociadora, se 

discutieron los aspectos laborales que se relacionaban con la 

asignación de horarios para el periodo lectivo 1976-1977, y se 

Iniciaron los trabajos para la creación de las plazas de 

complem1::ni:ación y regularización académica. usa 

Hasta 1979, el 60.81 de la planta docente habla obtenido su 

deftnltividad, ya sea como Profesor de Carrera ºA" o "8 11
, como 

PCEMS o como Profesor de T lempo Completo; en cuanto a su 

escolaridad se tiene la siguiente distribución: estudiantes el 

111, pasantes 51. 71, licenciados 30, 71, grado superior a Ja 

licenciatura 2.91, 1s7 

En opinión de David PantoJa estos datos mostraban Ja 

efectividad de los programas dlsel\ados por la Institución para 

la promoción y regu!arlzacl6n del personal académico del Colegio 

en sus primeros nueve al\<'.ls de existencia. Al momento que se 

desarrollan estos programas, a partir de 1977, muchos de los 

profesores obtienen l lcencl as para regular Izar su si tuacl6n 

académica; Junto a ésto se incrementan los grupos de cada 

asignatura y se dá la necesidad de contratar nuevos profesores, 

a los cuales no s3 les garantiza una estabilidad laboral, ya que 

11on contratados con un horario de nueve a doce horas a Ja semana, 

ubicadas en dos o tres turnos. 

Sin embargo, en un estudio que hace Juan Fldel Zorrllla 

acerca de la planta docente del CCH, en el que diflne el perfil 

de éste a partir de la experiencia docente que va adquiriendo, 

nos dice: 

156 lblde1, pp, 120-121, 131-132. 

157 PANTOJA llORAN, David, "Slntesla de ta ponencia que presento el CCH 
a· 1a 1eu de traba Jo del Area correspondiente a la' Bducacl6n Hedla Superior", 
Héxlco, PERFILES EDUCATIVOS Nu1. 8, CIS!-UNAH, Abril ,Hayo,Junlo de 1980, p. 
34. 
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" ... el CCH parece ser utl l!zado por las autoridades 
universitarias como un Instrumento de respuesta a un desafio de 
modernización. 

Sin embargo, el proyecto va marcado por el signo de la 
premura, ya que se pasa de una idea, más o aenos clara, a la 
apertura de los cursos en escasos 70 dlas; sin que ublesen 
precisado los objetos especlflcos de los cursos, o aún tan 
siquiera la técnica general de como operaclonar la educación a 
ser Impartida en un proyecto definido por el propio rector 
G6nzalez Casanova como si, "esta es la nueva Universidad." 

... las autoridades universitarias no pudieron haber creldo 
que el CCH fuese realmente un medio adecuado de llegar a los 
fines presentados tanto en el Proyecto coao en la Exposición de 
Motivos. En virtud de lo cual se puede afinar que el carácter 
racional de la acción un! versl tarla que da origen al CCH es de 
una indole diferente a la expresada explicitamente en el 
Proyecto; lo cual ae lleva a preguntar Wué tipo de racionalidad 
perolgue, · entonces, este proyecto y de qué 1anera podemos 
acercarnos a la comprensión de las tareas educativas de los 
aaestros del Colegio?" .158 

Asl tenemos, que en 1981 los dotos acerca de las 

caracterlsticas que presenta el profeBor del Cole¡¡J > (en una 

muestra que considera a 147 entrevistados), son los que siguen. 

Sobre las caracterlstlcas académicas tenemos que: 

A REAS 
BXP. 
TALL. 
MAT. 
HIST. 

RECIBIDOS 
22 
15 

5 
4 

NO RECIBIDOS 
27 
26 
19 
29 

Como se observa en el cuadro anterior, en el Area de 

Historia habla menos profesores titulados. 

Por lo que, para principios de los aftos ochenta la planta 

docente del Colegio tenla 31.U: de profesores titulados frente 

al 68. 7:11 no titulados.,,.. Esta es una caracteristica de los 

profesores del bachillerato universitario en la época de 

158 ZORRILLA, op clt, p. 4. 

159 lbidea, p. 38. 
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expansión de las universidades públicas que se convirtió en un 
obstaculo en la vida académica de estas instituciones, como dice 
Olac Fuentes Holinar 

"Centenares de co1paneros se incorporaron a la docencia sin 
experiencia laboral, muchas veces con estudios lnco1pletos y sin 
1As dotación que el sentido co1ún pedagógico ••••• el avance del 
slndlcallsao perml tl6 la establ lldad en el e1pleo, pero creo que 
no se atinó en encontrar un 1ecanlsao que evitara que la 
Coraacion precaria o lncoapleta de 11uchos maestros se convirtiera 
en un resago permanente" .160 

La mayoria de los profesores del Colegio 
escuelas púbicas (como lo muestra el cuadro 
decir, dentro de un sistema educativo 

se formaron en 
que sigue), es 
tradicional y 

autoritarlo'4 ', que no era el mas propicio para llevar a cabo 
el nuevo proyecto educativo. 

EXP. 
TALL. 
HIST. 
HAT. 
TOTAL 

24 
24 
21 
18 
87 70:1: 

Al inicio de la década de los ochentas hay una tendencia a 
que aumenten los profesores titulados, pero cuando se dá la 
contratación de més profesores, que por reglamento del EPA 
(Estatuto del Personal Académico) no debe rebasar las 15 horas, 
se incrementa nuevamente el número de profesores no titulados, 
aspecto que institucionalmente es considerado como elemento de 
deficiencia laboral, ya que esto slgnlf!ca que 

" ... la situación de los profesores no titulados no es estable, 
sino que se viene agravando al 1enos por dos razones: la 
necesidad de contratación de nuevos profesores a los cuales se 
ofrece pocas horas de trabajo, lo que hace que dichas 

160 FUENTES l!OLINAR, Olac, "~a izquierda, el •arxlsmo y la cultura de la 
preparatoria", Héxico, CUADERNOS DE CRIT1CA, UAP, 1986, p.18. 

161 Zorrllh, op cit., p. 50, 
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contrataciones sean poco atractivas para los profesionlstas 
titulados; en segundo lugar, el tle•po transcurrido desde que los 
profesores ya contrat&dos abandonaron sus estudios hpllca una 
desactuallzacibn en cuanto a sus conocimientos. "162 

Sin embargo los profesores ini:erinos que ingresan entre 1975 

y 1982 son el 23.401 de la población del CCH, y atienden un 

promedio de 21 horas a la semana, el definitivo de asignatura 

"A", constituye el 371 de la planta docente y cuentan con un 

promedio de 21 horas a la semana, aunque hay profesores con una 

carga docente de hasta 30 horas pizarrón. La carga de trabajo se 

ha convertido en la principal causa por la que los profesores no. 

pueden acceder a un programa de titulación.ª63 

Sobre los datos de las escuelas de proced~ncla, de los 

profesores del Area Histórico Social tenemos que: 

DERECHO 

ECONOMIA 

FILOSOFIA 
C.POL. Y SOC, 

4,381 

3.71 

14.991 

8.101 ••4 

Estos datos, nos ilustran del por qué los programas de apoyo 

a la titulación se han dado preferentemente en la Facultad de 

Filoaofia donde hay un convenio interinsti tucional para que 

exista el Seminario de Titulación de Profesores del Colegio. 

La escuela de procedencia, nos permite conocer la 

uniformidad en la formación profesional del profesor del Colegio. 

Una caracteristica de la universidad de masas en México es que 

un gran número de los profesores que se integraron la planta 

docente fueron formados en la UNAM; esta condición les ha 

162 Ibidem, p. 26. 

163 !bid, pp. 16-17. 

164 !bid, pp. 23-25. 
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permltldo asumir una poslclón frente a las problematicas sociales 
presentes en esta Institución: movimientos estudiantiles, 
sindicales y el papel que la Izquierda mexicana Juega en el campo 
educativo; y de la misma manera, les ha permitido compartir los 
problemas, desde una visión de ex-alumnos, en torno a la función 
que tiene la educación superior en México. 

Sobre la situación laboral que tenian los profesores del 
Colegio en 1981, encontramos los datos siguentes: 

Ayudante de profesor 44 2.51 
Interinos 646 36,31 
Aaignatura "A" 1022 57.41 
Asignatura "Bº 37 2.11 
Asociados 8 O.SI 
Tltulares o o 
Informe en revisión 24 1.31'ª"' 

De acuerdo a los datos aportados en Cuadernos del Colegio, 
en 1987, el nOmero de profesores por Ares es el siguente: 

Matematlcas 415 
Ciencias Experimentales 793 
Histórico-Social 412 
Talleres 393 
I~lh ~ 
Francés 29 
Opciones Técnicas 40 
Educación Pisica 79 
Total 2198 

Tipo de nombramientos de los profesores: 

Asi1natura "A" Interino 725 
Astcnatura ºA" Definitivo 808 
Asl1natura "B" Definitivo 212 
P.C.A. Cate1oria "A" 145 
P.C.A. Categorla "8" 25 
P.C.B.H.s. Cat. "A" 8 
P.C.E.H.S. Cat. 11511 7 
Asociado "A" 29 
Asociado "Bu 229 
Asociado "C" 10 

165 !bid, p. 22. 
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32.981 
36.761 
9.641 
6.591 
1.131 
0.041 
0.031 
1. 311 

10.411 
0.441 



Asi, solamente un tercio de los profesores del Colegio se 

encuentra en las éreas que ofrecen una formación humanistlca y 

social, (la Histórico-Social y la de Talleres) y el resto, dos 

tercios, en las éreas de las llamadas ciencias experimentales y 

de mateméticas, por lo que encontramos que no hay un balance real 

entre las ciencias y las humanidades. 

De los totales del tipo de nombramiento, se desprende que 

prevalecen los profesores de asignatura, con el 79,391 y que los 

profesores de tiempo completo representan solamente el 

20,601•-, por lo que la responsabilidad mayor de atención a 

los alumnos recae en los profesores con menos condiciones 

laborales. 

El 521 de los docentes de la UACB tiene trece o més aftos de 

labor en el Colegio, la mayoria de éstos, el 45.551, tiene una 

antigüedad comprendida entre los trece y quince aftos de labor: 

el 6.451 tine una permanencia en la UNAM entre los quince a los 

treinta aftos. Unicamente el i71 tiene menos de cinco aftos de 

antieüedad como profesores del Colegio: el promedio de ant111Uedad 

de los docentes en la institución es de 10.4 aftos. 

"En resumen, pode•o• decir que la uyoria de los 
inte1rantes del magisterio del ciclo de bachll lerato del Cole¡io 
tiene una notable expresión en su trabajo avalada por anos de 
labor en el sistema CCH. 
11 comproaiso de trabajo de los proresorea con el Cole¡io puede 

aedlrse en t6rainos de laa hora• de clase que atiende cada uno 
por nuna. En el cuo de lo• profesores de tleapo coapleto 
(PCA, PClllS y bociadoal hay que conaiderar que tienen un 
contrato por 40 horas de trabajo a la seaana. 
Mientras que la di•tribuciOn de horas de clase para los 

prof11orea de as l1natura van desde 21 horu a 30 horas a la 
aeaana.i67 

166 "La Coaunldad del Bachillerato" op cit., p, s. 

167 lbidem, p. 6. 
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Sl&nlf lca que al dedicarle mayor tiempo laboral al Cole&lo, 
su experiencia profesional básicamente proviene de él, y su labor 

se orienta a procurar su promoción, actualización para lograr una 
formación adecuada a las necesidades de este Institución. 

Sobre las prácticas educativas, tenemos los siguientes 
datos: 

671 establece una relación clara y especifica 
entre su propia formación y la que ellos procuran. 

641 estima que existen diferencias significativas entre 
la educación tradicional -Incluyendo la recibida por 
los propios maestros- y la educación que impera en el 
CCH. 1

•• 

", •• Existe una valoración compleja sobre el papel de la 
educación recibida" esto se debe quizás, a que lo 
formativo es considerado no sólo por el aspecto escolar, sino por 

los elementos que se reciben del exterior, como son las 
condiciones sociales en las que se desarrolla el proceso 
educativo, las actitudes asumidas frente a este campo, hay que 

recordar que la mayorla de los profesores han tenido la 
experiencia que arroja el movimiento del 68. 

Sobre la producción profesional 

Colegio tene•os los siguientes datos, 

LIBROS 
ARTICULOS 
MATERIAL DE APOYO 
MATERIAL ARTISTICO 
MATERIAL TECNOLOOICO 
OTROS 
SIN PRODUCCION REGISTRADA 

168 ZORRILLA, op cit., p. 75. 

169 lbldem. 

de los profesores 

para el ano de 1987. 

101 
391 
261 
131 
2.81 
1.51 

45.311 '""º 

170 "La Comunidad del Bachillerato", op cit., p.13. 

172 

del 



Hay que considerar que un solo profesor puede tener 
diferentes tipos de producción, y que la cuarta parte de éstos 
se encuentra preocupado en elaboración del material de apoyo a 
la asignatura que imparte, cabe agregar que en estas variables 
no se encuentran consideradas las gulas de estudio y exllmenes 
e><traordlnarlos. 

"En el Area Histórico-Social los análisis y 
ensayos han sido los m&s socorridos en la producción 
de los profesores de Tiempo Completo. Les siguen los 
programas de estudio y las antologlas. En esta area 
no hallamos planes de actividades docentes ni 
programas de cómputo. 

Las materias a las que se ha dado mayor atención 
en el Area Histórico-Social son 
Historia de México I y Geografia I y II y las 
menos atendidas Economia 1 y II y Ciencias Politicas 
y Sociales I y II",• 7 • 

En opinión de Zollo Ramírez y, al margen de estos estudios, 
durante la década de los ochenta, el profesor deberla tener 
claridad en 

1. Cómo la teorla debe unirse a la práctica. 
2. La formación de alumnos, m&s.que la Información. 
3. Los conocimientos que se adquieren, deben estar 

relacionados con las condiciones vivas del educando, para 
aumentar su capacidad de transfor•ar (dotarlo de una conciencia 
critica y realista). 

4. Todo conocimiento humano tiene una unidad fundamental, 
debe evitarse la fragmentación Clnterdlsclpllnarldad). 

s. Aprender los recursos y •6todos con que cuenta l a 
ciencia para obtener conocimientos, y vincularlos al proceso de 
enseftanza-aprendlzaJe, el cómo y para qué aprender.• 7 • 

Entre las caracterlsticas de la docencia del Area Hlstórlco
Soclal, Jorge Arlzaga, profesor fundador del Colegio seflala 
entre otros puntos, que es necesaria la formación docente de la 

171 lblde•, p. 28. 

172 RAHIREZ, Zollo, "Qué es un slste•a educativo", H6xlco, CUADERNOS DEL 
COLEGIO Nua. 2, Enero-Marzo de 1979, pp. 9-12. 
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planta académica y que 
educativas. ª73 

hay una ausencia de técnicas 

Por otro lado Rafael Carrillo A1ullar seftala los problemas 
a los que se enfrentan los profesores. 

1. Desconocimiento de una aetodologla de 
an611s1s clentiflco por parte de los 
profesores lqué aprendieron de sus 
disciplinas?. 

2. Enfoque unidimensional para los programas de 
historia. 

3. Falta de actualización en la construcción de 
contenidos programatlcos (tecnologia educati
va), 

4. Falta de unificación en los criterios de 
selección de contenidos (plantear el procra
ma anico). 

S. Es importante rescatar la experiencia docente.• 7 • 

Bn estos planetamientos, encontramos tres aspectos 
fundamentales que serian los puntos de discusión en el Area de 
Historia del Plantel Vallejo en torno a: si el método de 
enseftanza debe tener la orientación de la tecnologla educativa 
o la dld6ct1ca critica; sobre la unificación de contenidos para 
elaborar programas (lnlcos o la necesidad de actualizar objetivos 
y contenidos de los mismos y, que al considerar la experiencia 
docente ésta se encuentre acompaftada de pro1ramas de 
re1ularizaclón, promoción y actualizacion de los profesores que 
consideren los puntos de vista de éstos para un mejor desarrollo 
de dichos pro1ramas. 

En 1987, la coordinación del Cole1io realiza un se1uiaiento 
sobre estas caracterlstic•• del profesor, de los que se presentan 

i73 ARIZAGA M!NDBZ, Jor1e A., "Alsunu conalderaclonu en torno a la 
enaeftanza de la historia en el CCH", Hexlco, CUADBRNOS DBL COLBG!O, Hu•. 24, 
Julio-Agosto de 1984, CCH-UHAH, p, 19. 

174 CARRILLO AGUILAR, Rafael, "Lo1 contenldo1 y la 11todolo1la de 
an6llsls en los pro1ruas de historia en el CCH, un enfoque general", H6x1co, 
CUADERNOS DEL COLEGIO Nu•. 24, Julio-Agosto, 1984, CCH-UNAH, pp, 24-27. 
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los siguientes datos. 

ESCOLARIDAD DE LA PLANTA DOCENTE 

EST. DE LIC. 
PASANTES 
LICENCIADOS 
EST. DE HAESTRIA 
GDO. DE HAESTRIA 
EST. DE DOC. 
GDO. DE DOC. 
NORHALISTAS 

2,9!( 
43.401 
40.71!( 

4.851 
S.8Sll 
0.681 
0.581 
0.84ll 

Considerando estos datos en las cuatro 6reas del Colegio 
tenemos que: 

Titulados 
52.221 
64.641 
38.321 
54.801 

No Titulados 
47.721 
35.3511 
61.571 

Matemáticas 
Experimentales 
Hlstorlco-soc 
Talleres 45.201179 

Según estos datos, aunque el 561 de la planta docente del 
Colegio está ti tu lada ( y de ella 121 cuenta con estudios de 
postgrado) el 441 olgue slendo pasante, en el Ares Hlst6rlco
social, más del 601 sigue sin titularse, 

3.4.2. Loa prorwores de la AsJcnstur. de CJsncJu 
Polltlcu v Sociales. 

De los datos que tenemos con respecto a los profesores de 
la asl¡natura de Ciencias Poli tlcas y Sociales en el CCH Vallejo, 
hasta 1991, casi el 1001 no estaban titulados, o no lo estuvieron 
alentras lo fueron. 

175 "La Coaunldad del Bacll!llerato", op cit., p.S. 
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La mayoria de los profesores de la asignatura han sido 

egresados de la FCPyS, fundamentalmente de las carreras de 

Ciencia Politica y Sociologia. 

PROFESORES 
Fundadores 
Con ... penanenc 1 a 
Del total que ha 
atendido la asig, 

CIENCIA POLITICA 
3 
4 

9 

SOCIOLOGIA 
1 
2 

9 

En cuanto a la permanencia y antigiledad en la asignatura 

tenemos los datos siguientes: 

PROFESORES GRUPOS ATENDIDOS ANTIGUEDAD GRADO ACAD 

Abel Fernández 218 17 .5 Pasante 
Esther Gallndo 128 13 Pasante 

R.Heron Garcia 103 7.5 Pasante 
Ruben Venadero 94 13 Pasante 
Jorge Hora 1 es 79 6 Pasante 
H. de la Luz Lizaola 62 6 Pasante 
Roberto cedlllo 30 2.5 Pasante 
Alberto Ruiz de la P. 27 4 
Lucia L. HuHoz 24 11 Pasante 
Virginia Hernández 15 1.5 
Jorge Gonzalez T, 14 4.5 Lic. 
Della Gutlerrez 14 3 Pasante 

De estos profesores, solamente cuatro permanecen en el 

plantel. No consideramos al resto de los 28 profesores que han 

!•partido la asignatura dado que su permanencia ha sido •UY 

breve. • 7
• 

Sola•ente dos profesoras de esta materia accedieron a las 

plazas de complementación academica, pero una lo hizo en la 

materia de Etlca y la otra en CPyS., el resto ha sido, y es, 

profesor de asignatura. 

176 UNAM, Actas de Bxaaen Extraordinario, Dirección General de 
Adainlstracl6n Escolar, CCH Vallejo, 1973-1991. 
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El cuadro siguiente muestra los trabajos de apoyo a la 
docencia elaborados por los profesores de la materia. 

Jorge Gonzalez Teyss ier 1 Antologla 
R. Her6n Garcia y Ha de la 

Luz Lizaola 
Ha. de la L. Lizaola y 

Esther Galindo Rivero 
Esther Galindo Rivero 
Esther Galindo Rivero 

2 Antolo&ias 

1 Guia 
4 Ensayos 
2 Programas 

Como se observa solamente tres fueron elaborados 
colectivamente y siete de manera individual, lo cual es una 
muestra de que en la materia no ha sido frecuente el trabajo 
colegiado. Una causa de esto puede ser que pocos profesores han 
permanecido en el Colegio el tiempo suficiente para adquirir un· 
compromiso con éste, ya que de los que tienen producción de este 
tipo, una tiene 13 anos en la institución, uno fué director de 
la misma, y los otros dos permanecieron 7 y 6 anos en el Colegio 
(en los anos setentas en que habla trabajo colegiado en el Area), 
La otra causa es que a partir de la creación de la carrera 
académica los profesores se dividieron en dos grupos, los de 
carrera y los de as lgnatura, y mAs aún, en académicos y 
politices, por lo que el trabajo colegiado fue extinguiéndose en 
la década de los ochenta. 

3.4.3. Bxperlencla docente en la Alllsnatura 

HABLA DELIA 

"Al ingresar como profesor al Colegio de Ciencias y 
Humanidades en J986, la experiencia previa que habla tenido, fue 
haber l•partido clases durante cuatro anos, (J980-J984) en la 
Escuela Preparatoria de Coacalco, con el miniao de recursos, (se 
carecia de biblioteca, bajos ingresos de los profesores, 
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instalaciones deficientes), en donde la enselfanza tradicional era 

el •dtodo adecuado para suplir esas deFiciencias; el peso del 

trabajo recala en el proFesor, adea6s de que se daban casos por 

parte del aluano de indisciplina, poco intéres en el estudio y 

probla.as sociales que se ref"lejaban al interior del grupo. Esta 

experiencia vivida contribuyó en la for11ación que coso profesora 

Fui adquiriendo. Aprendí cómo organizar el trabajo dentro del 

aula y a resolver los proble111as que se desarrollaban en la 

pr.fctica 111isaa. 

Al ingresar al Colegio, se presentó otra realidad, se 

trataba de una institución que cuenta con los recursos aini11os 

para llevar a cabo la tarea docente, y sobre todo, el ambiente 

que encontré dentro del .frea Histórico-Social del plantel 

Vallejo, donde pude percibir la preocupación de algunos 

Profesores por mejorar su actividad docente, dedicando parte del 

tie111po fuera del aula a esta labor. 

De las Jspresiones que guardo, resaltarla lo siguiente: 

1. Cuando solicité el programa, para conocer los contenidos 

que deberian trabajarse con el grupo, se ae Facilitó en prJ11er 

lugar la guia de extraordinario de Ciencias Politicas y Sociales 

I y II, posteriorsente se proporcionaron los prograsas que se 

encuentran el Documento de Trabajo, de ah! diselfé el pri11er 

progra111a o teaario que llevé a cabo en el grupo, Lo que llaaó 

•i atención, es la forma en que debla de enselfarse esta 

asignatura, aspecto que no se quedó claro con dichos docusentos, 

as! que "improvisé" tareas o actividades para desarrollar el 

tesario y que los aluamos entendieran los aspectos teóricos y 

aetodológicos de este curso. El inicio del sismo se dió a la 

aitad del sesestre por lo cual mi preocupación se centró en cóao 

lograr cubrir Jos contenidos del programa del primer se111estre de 

esta aateria. 

2. La estabilidad laboral era precaria ya que ingresaba para 

cubrir un interlnato de un profesor en licencia, con la 

posibilidad de atender llnicamente cinco grupos, que equivale a 

quince horas a la seaana, por el acuerdo establecido en el EPA 
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de no asignar a profesores Interinos de recten ifl6reso •'s de 
quince horas a la semana; esto se traduce en que perclbla un bajo 
salarlo, sin embargo disponía del tle•po necesario para organizar 
el trabajo de los grupos e Iniciar •i for•aclón co•o profesor del 
CCH, al integrarme paulatinamente a Jos grupos de trabajo 
eKlstentes en el 'rea Histórico-Social. 

3. Este proceso de for~ación y actualización en el proceso 
de ensenanza-aprendlzaje, se Inició con Ja exposición, discusión 
y anallsis de las eKperlenclas docentes de •Is co•paneros de 
trabajo, iniclandome en la etapa de reflexión, que Inmediatamente 
era llevada a la practica en el salón de clases, sobre todo por 
el papel que tiene uno como educador, la función que la educación 
tiene en el CCH, el compro~lso contraído con la Institución en 
general y con los alu•nos en particular. Al ser egresada del CCH 
este co111pro•iso fué adquirido con una carga valoratlva, que poco 
a poco se objetlvlzó en las tareas emprendidas para lograr tener 
una Interpretación muy cercana a los objetivos y principios del 
Plan de Estudios del CCH y tratar de relacionarlos con el 
programa de trabajo establecido en el salón de clases, con Ja 
perspectiva de que esta Institución representa la vanguardia de 
la educación en México, por lo cual el punto de Identificación 
con los cospaneros de trabajo fué, y sigue siendo, la 
preocupación por aejorar nuestra labor docente, realizando para 
ello una reflexión, asi como una critica y an4lisis del trabajo 
que se desarrolla en el aula, encontrando los elesentos que 
permitieran nuestra actualización. 

4. Adea,s, en los periodos lnteranuales, la Institución 
organiza diferentes cursos para actualizar a su planta docente, 
los que to•é con la idea de conocer las diferentes escuelas 
pedagógicas y los métodos didactlcos de •aYor actualidad, ya que 
entendla que en el Colegio la didactlca que deberla aplicarse es 
la crítica, como se le conoce, en contraposición a la tradicional 
o la tecnologia educativa. Estos cursos eran organizados en ese 
momento por la DUACB y el CISE; posteriormente, en 1988, se lleva 
a cabo otro de los programas de formación de profesores en la 
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unidad de Bachillerato del ColeBlo, del cual se va confor•ando 

un 1rupo de monitores con los profesores del Cole1Jo, que serian 

los encar1ados de coordinar e Impartir los cursos obli1atorlos 

a Jos profesores que, como yo, aspiraban a ser profesores 

definitivos "con cero horas", con el objetivo de dar a conocer 

el Modelo Educatlvo del ColeBio, (asi se llama al primer curso) 

y el Método Didáctico para la ensetlanza en el área Histórlco

Soclal (este es el se1undo curso). En ese mismo afio se publica 

la convocatoria para re1ularizar la situación de los profesores 

interinos para obtener Ja "Definitividad", con Ja modalidad de 

que al 1anar el concurso no se garantizaba la asignación 

Inmediata de 1rupos definitivos, ya que la existencia de éstos 

dependia, y depende todavia, de que los profesores titulares 

renuncien a ellos, asl como el orden en el escalafón que 

consideran antl1üedad y nombramiento para poder ser asignados. 

En 1989, obtuve el nombra•iento de profesor de Asi1natura "A" 

Definitivo, en Historia I a IV y en C. PoJ. y Soc. con tres horas 

definitivas a la semana, en la materia de Historia Universal y 

México I, y veintisiete horas interinas; en ese affo se rompe el 

tope de asignar unicamente quince horas a la semana, y disminuye 

la actividad tuera del salón de clases concentrandome sobre todo 

en Ja elaboración de examenes extraordinarios y for•ar parte de 

al1un se•inario. 

S. A partir de estos atlos procuraba que me fueran asignados 

•rupos de las materias de historia buscando un mayor ingreso 

económico al alcanzar el tiempo completo, esto posibilitó la 

oportunidad de trabajar con profesores de estas •aterias y 

tener Ja perspectiva de los programas de estas asi1naturas, la 

relación que tienen con materias de Ciencias Politicas y Sociales 

y conocer la formación que los alumnos van adquiriendo con la 

enseffanza que reciben en los primeros cuatro semestres, con la 

posibilidad de llevar a cabo dinamicas grupales tomando en cuenta 

las habilidades desarrolladas por ellos en estos semestres. 

6. El momento más polltico que me. tocó vivir, fue la 

respuesta que tuvo la reforma propuesta por el Rector Jor1e 
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Carpizo, diseffada a partir del docuaento "Fortaleza y Debilidad 

de la UN/lH", lo cual nos involucró (a los 11rupos de trabajo de 

los profesores de los que for1110 parte) a una actividad, que 

consistió en evaluar de manera colectiva el proceso de enseffanza

aprendizaje dentro del •odelo educativo del CCH y analizar su 

actualidad, asl co1110 en un afAn de critica, Jos probleaas que se 

presentan para poder llevar a cabo los objetivos del Colegio. Al 

•ismo tiempo, la respuesta que tuvieron los estudiantes nos 

per•itió conocer varios de los problemas que tienen en el salón 

de clases, que en una situación "nor•al" no se expresan, desde 
el ausentis•o de profesores, relaciones autoritarias que se 

establecen, for•as de trabajo que consideran inadecuadas y las· 

deficiencias en términos generales de la organización del trabajo 

por parte del profesor; estas criticas que presentaron los 

aluanos en los foros que se organizarón previos al Conflreso 

Universitario, no incluyen su propia actividad educativa. 

7. A partir de ese momento, la dinamlca de los grupos de 

trabajo de los profesores, se orienta hacia el analisis 

particular de la enseffanza en cada uno de las asignaturas, para 

poder plantear la actualización de contenidos, objetivos y 

métodos de enseffanza, recogiendo sobre todo lli experiencia 

docente, y deseabocar en la definición de los objetivos generales 

del Area Histórico-Social. 

De •anera particular considero que el trabajo colegiado 

peralte la foraación del profesor del CCH, que se refleja en su 

dese•peffo dentro del salón de clases, ya que el socializar las 

experiencias de los docentes en equipos de trabajo o seminarios 

peralte diseffar las estrategias acadéaicas adecuadas a las 

condiciones y necesidades que se requieren. Para ello se ha hecho 

necesaria la discusión y analisis de la situación nacional e 

internacional en que se desarrolla nuestro trabajo. 

Al impartir en particular la materia de Ciencias Políticas 

y Sociales considero en primer lugar los cuatro se•estres que han 

cursado los estudiantes específicamente en el Area de Historia, 

donde el alumno ha tenido la oportunidad de conocer los 
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acontecf111fentos y procesos históricos de 111anera general, las 
diferentes interpretaciones que hay de estos, las perspectivas 

de an61fsis, asi como el pod.er contrastar el hecho histórico con 
su propia realidad; esto durante los tres primeros semestres, y 

en el cuarto se111estre Ja racionalización de estos procesos Je d6 

la oportunidad al alumno de conocer el proceso de abstracción de 
la real !dad histórica y Jos elementos metodológicos de Jos que 
se vale Ja ciencia de Ja historia para acercarse a su objeto de 

conocimiento. 
Al considerar este aspecto como punto de partida para el 

curso de esta asignatura Junto con el hecho de que los alumnos 

escogen la materia, éste se organiza tomando en cuenta la 
especificidad en el objeto de estudio y el método de conocimiento 

de esta disciplina que nos per•ite acercarnos a entender 
particularmente una realidad sociopol ltfca, presuponiendo el 

interés que tienen los estudiantes en esta .tem6tica, adem6s de 
que el curso para 111uchos de ellos es propedéutico al relacionarse 
con la carrera que piensan seguir estudiando. 

La orientación de Jos primeros curso que Japarti, giraba en 

o torno a proporcionar a los alumnos las bases teóricas 
metodológicas de las ciencias sociales en general y de la 
politfca en particular; esto significaba que el curso quedaba en 
el nivel abstracto, y para salvar esta limitante y poder pasar 

al campo de los concreto, se organizaban formas de trabajo, .. n 
las que Jos alu111nos realizan, de manera individual, sus propias 

prácticas de trabajo, tratando de rescatar de la realidad que los 
circunda, y especificamente politica o social, que para .. 11os 

fueran importantes y necesarias para comprender la sociedad y 
definir con ello diferentes problemas para que se estudien 
durante Jos cursos de esta materia; de esta manera al analizar 
por ejemplo, a Jos autores c16sicos de la teoría política, se 

hace hincapié en la posición asumida por estos autores ante la 
realidad que captan, y comprender taabi~n los elementos teóricos 

aetodológicos que aportan a las ciencias politicas. Cabe seifalar, 
que a esta etapa le llamó de "sensibiJJdad" hacia este tipo de 
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problea~tlcas (teóricas-concretas). De la obra de estos autores 
se rescatan algunas ideas fundamentales, para que a los alumnos 
les sea coaprensible la realidad, en la medida que apllquen el 
método de conocimiento, partiendo no sólo de los. probleaas 
teóricos que significa, por eje•plo, deflnir al Estado, sino 
ade•As, de entender determinados procesos politicos y sociales 
relevantes en las socledades •odernas, co•o son, la deaocracia, 
la autoridad, el poder etc. 

Para continuar, en el segundo semestre, ya planteados los 
diferentes proble•as que se desea estudiar, se organiza el 
trabajo en equipos, y se les da las bases teórlcas metodológicas 
presentes en los autores contemporAneos, 1e la clencia polltica 
y la socloJogJa, para acercarse al conocimlento abstracto,. 
definiclón de conceptos y categorlas y métodos de conoclmiento 
que puedan apllcarse al estudio y anAllsis de los problemas que 
han escogldo. 

La actitud que asume la mayoria de los alumnos frente a la 
dln~mica de trabajo, es de disposición hacia ésta, POrque la 
actividad y participación que se les pide la ven como natural por 
la caracteristica aisma de la materia (asl lo externan ellos 
mismos); esta tiene como objetivo, adem~s del anAlisis y 
discusión de la temAtlca, el de integrar al grupo con el fin de 
que, en priaer Jugar, se establezca un compromiso por parte de 
cada uno de ellos para desarrollar determinadas tareas, en el 
entendido de que sl alguno de ellos falla (incluldo el profesor) 
se deteriora el trabajo y el proceso de aprendizaje; en segundo 
Jugar, la etapa de "sensibilidad", significa taablén que al 
aJuano cobre conciencia que si bien él representa un ser 
lndlvlduaJ, forma parte de una realidad social que lo condiclona 
en su forma de ser, pensar, comportarse, asumir comproaisos ante 
Ja sociedad, y tercero, que entienda que eJ proceso de ense/lanza
aprendizaje, en un sentido colectivo, socializando las diferentes 
experiencias dentro del grupo, nos permite conocer los diferentes 
problemas que debemos enfrentar para llevar a cabo este proceso 
y las dlflcultades que Implica alcanzar el conoclmlento teórico-
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concreto y superarlos de manera conjunta; es por eso que por lo 

•enos dos veces durante el semestre, se lleva a cabo una 

evaluación de los avances, retrocesos u obstaculos que se dan en 
el salón de clases y fuera de él para llegar al aprendizaje. 

Por otro lado, un buen nd•ero de alumnos no logran 
integrarse al trabajo, lo hace sólo por pasar la asignatura, sin 

adquirir ningun compromiso; incluso se dan lncumpllmientos en las 
tareas mínimas que tienen que desarrollar, como es la lectura, 

elaboración de ensayos etc., o la actividad los rebasa sin lograr 
siquiera la acreditación que desean. Las causas que seflalan de 

esta actitud, son que no estlln habituados a este tipo de 
trabajo, ya que su experiencia en el Colegio cuando se les pide 

su partlclpaclón, lo hacen sólo en el momento que exponen un 
tema, y se 1 lmltan a ser "cómodos receptores" de las actividades 

que desarrollan sus compafleros en el salón; otra de las causas 
que mencionan es que las lecturas que reallzan son mlls con el fin 

de resumir o memorizar, que llevar a cabo el anllllsls y reflexión 
de la misma; ademas mencionan la poca atención que el profesor 
les presta, ya que habitualmente ésta se centra sobre aquellos 

estudiantes que sobresalen del resto; cabe decir, que es dlflcll 
dar una enseñanza personal izada diez grupos de cuarenta a 
cincuenta alumnos promedio en cada uno de ellos, y por óltlmo, 

que el nivel que se les requiere, el de abstraer para después 

llegar a concretizar, slgnlflca que se tiene que pensar, 
analizar, cuestionar, y que son etapas que no estan habituados 
a realizar, y cuando se les pide que lo hagan, incluso fuera del 

salón de clases, fuera del CCH, se sienten cuestionados por el 
mundo en que viven y no se atreven a romper con él, es un mundo 
que los ha habituado a la pasividad, aceptación, y al conformismo 
y les parece incomodo y angustlante cambiar su propia situación. 

En términos generales, los estudiantes se muestran inquietos 

por la realidad en que viven, en primer lugar dentro de su casa; 
en segundo en la escuela y el papel 'que desempeflan como 
estudiantes; se identifican, por lo tanto como parte del grupo 

familiar y estudiantil, y en tercero, les preocupa el futuro que 
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tienen como trabajadores en este pais, en proble•as concretos 

como lo es el salario y dese•pleo, y de manera general la 
democracia y al solución a proble•as especificos ae la sociedad 

mexicana, co•o la conta•fnación, la salud pübllca, la Justicia 
social etc. 

Las relaciones que se establecen en el salón de clases son 
heterogéneas, y cada uno de los grupos presenta diferentes 

caracteristicas; en las diferentes relaciones que se establecen 
en el salón de clases se denota la perspectiva social en la que 
influye el medio social que los rodea, por lo que establecer 

relaciones de•ocr,ticas, funda•entadas en el di,logo y respeto 
mutuo al trabajo desarrollado, encuentra su dificultad; cuando. 
el grupo se divide de manera natural, por sexos, por la 

extracción social, y por la influencia cultural que tienen. 

Esta situación es aprovechada para llevar a cabo din,111icas 
de grupo para romper estos esquemas y cuestionar el porqué se 

cierran los alumnos a cambiar incluso sus actitudes hacia sus 
co•pafleros y el reflexionar que es lo que les produce estas 

actitudes de condicionar sus relaciones personales, de trabajo, 

y de amistad. 
El objetivo que tienen los cursos es que el alumno tenga 

conciencia del papel social que desempefla y que, lo 11is1110 que sus 

dem~s compafleros, sean conscientes y reconozcan las condiciones 
sociales que determinan sus actitudes frente al aprendizaje y los 

aspectos que rodean su vida. 
Esta actividad desarrollada como profesora, unida al trabajo 

colegiado, ha contribuido a la formación que como docente del 

CCH debo tener. 

HABLA ESTHER 

Como ya seflalé, en 1977, al egresar de la Facultad de 

Ciencias Politicas y Sociales, me incorporé al CCH como 
profesora. Entonces contaba con 21 aflos, estaba casada y tenia 

un hijo. Doy estos datos porque esta condición, ser mujer y 
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•adre, en la sociedad en que vivi•os, impone maneras de actuar 
demasiado interiorizadas que limitan el desarrollo de las muieres 
en el ca11Po proEesional. 

A punto de cumplir los'22 anos, cuando Ingresé al Colegio, 
•e conEundla con los alumnos, algunos de ellos no creian que 
Euera su proEesora; esto hacia que en mi actitud Erente al grupo 
•arcara bien claro quién era la proEesora, es decir, tenia que 
actuar con autoridad (que no autoritarismo) para que me 
respetaran. 

A pesar de ser ex-alumna del CCH, mi nula preparación y 
experiencia en la docencia hacia que me diera miedo 
enErentarme al grupo. Pero a la vez, esto me obligaba a preparar 
mis clases para no quedar mal con mis alumnos. 

En 1977 no atendi grupos de Ciencias Políticas y Sociales, 
pues en ese momento estaban cubiertos por otros proEesores, por 
lo que me asignaron grupos de Historia; hasta 1978 atendí un 
grupo de esta asignatura, lo mismo en los anos siguientes; en 
1981 atendí cinco grupos en el pri•er semestre y ocho en el 
segundo. A partir de 1983 me asignaron siete grupos deElnitivos 
de esta asignatura; sin embargo, como est~n distribuidos en los 
cuatro turnos, regularmente permutaba los de la tarde por grupos 
de Historia en la manana. Esto es una pr~ctica comón en el CCH, 
en donde hay proEesores que llegan a atender 10 grupos de hasta 
cuatro asignaturas distintas cada semestre, situación que 
repercute en la calda del nivel académico, ya que es i111posible 
atender. tantos grupos (generalmente de 50 alumnos) con matrias 
distintas. No se prepara bien la clase ni de una ni de otra. 

En 1982 obtuve una plaza de ProEesor de Complementación 
Académica (en la que se pagan 40 horas) que tiene la 
característica de exigir el cumplimiento de actividades de un 
proEesor de carrera 1 aunque no otorga todos 1 os derechos de 
aquel J, pero que separa el nombramiento de docencia del de apoyo, 
pagando éste ól ti•o como "obra determinada". 

En esta plaza realicé varios ensayos que pretendian 
utilizarse como material de apoyo con los alumnos. De hecho si 
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sirvieron pero de manera indirecta, ya que el investigar sobre 

la tem6tica de los mismos me dió m6s el~•entos para explicar a 
mis estudiantes los temas del curso; pero estos ensayos realmente 

tenian muchas carencias por lo que solamente los utilicé uno o 
dos años. 

Los temas de aquellos ensayos fueron: El Estado de Derecho, 

El Estado y la Economia, El Estado y la Ideología, y, por ultimo, 
¿Qué Democracia?. Creo que estos trabajos si pueden ser utf les, 

pero una vez que sean revisados y actualizados. 
En cuanto a mi relación con los profesores del Area, siempre 

me identifiqué con aquellos que realizaban trabajo académico, 

aunque todavía en los ultimos affos de los setenta y los primeros 

de los ochentas, lo académico se vinculaba estrechamente con lo 
politfco. 

Cuando llegué al Area del Método Histórico-social, aunque 
habla diferencias entre los profesores, aun exfstia un buen trato 

entre la mayoria de éstos; sin embargo, comenzando la década de 
los ochentas, la Academia se empezó a fraccionar hasta llegar a 

los noventas extenuada o casi muerta. Desde mi punto de vista, 
la Academia fue filtrada con "profesores" cuya función fue 

desintegrarla, a causa de la amenaza que representaba un 
organismo colegiado que concentraba, tanto poder acadé•ico como 

politico. Evidentemente esto fue posible por el infantilismo de 
izquierda de muchos profesores y por nuestra falta de madurez. 

El trato entre profesores se ha deteriorado tanto, que 
dificil•ente puede realizarse algón trabajo colegiado que 
realaente comprometa a la mayoría. 

Ahora el Consejo Técnico del Colegio pretende revivir el 
trabajo colegiado en las Areas (que en otro tiempo fue atacado 
a causa de sus tintes políticos); sin embargo son dos los •otivos 

por los que esto ser6 muy difícil: uno es el antiautoritarismo 
de la gran mayoría de profesores del Colegio (aunque algunos de 

ellos sean autoritarios con sus alumnos); el otro es la 
degradación de las relaciones entre los profesores, resultado de 
las luchas intestinas por los puestos de representación. El 
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ambiente de conf'Janza de los setentas ha sido reemplazado por la 

desconfianza y Jos resentimientos, situación que no propicia el 
trabajo colegiado. 

En lo que se refiere a mt experiencia en el salón de clases, 
ya con los grupos de Ciencias Politicas y Sociales, puedo 
recordar que volví a leer a los autores cldsicos como Haquiavelo 
o Rousseau, pero ahora en calidad de profesora. Como ya he 

mencionado, en esta nueva lectura entendí mds los planteamientos 
hechos por ellos, pero lo que hacia era exponer lo que yo 

entendía, sin tener un objetivo claro del curso. 
Creo que la constante lectura de los mismos y de otros 

textos, los cursos de formación, las discusiones con Jos otros 
profesores de la materia, los cambios del contexto nacional e 
internacional y misproptos cambios personales, me han dado una 

perspectiva de la asignatura que por algunos anos me hizo falta, 

Hay que dectr que durante mí permanencia en la FCPyS me 
integré en una organización política (GCI,LCI,PRT), y que 1111 

mtlitancta en ella se prolongó hasta 1982, por lo que 1111 
perspectiva política y acadé•ica en esos anos, y algunos 

posteriores, estuvo marcada por aquélla. 
Considero que los contenidos del curso muy poco han 

cambiado lo que se ha •odJficado son los objetivos y las formas 
de trabajo, 

Pienso que el programa del primer semestre no ha cambiado 
la temdtica, y stn emargo no es realmente el mismo programa. Para 

leer a Haqutavelo, a principios de los ochentas, previamente 
Jetamos a Gramsci, y el objetivo central era que los estudiantes 

entendieran a Bl pr1nciQ# como un texto en donde la izquierda 
podía documentarse para llegar al poder. El objetivo secundario 

era que el estudiante conociera a los teóricos de la Ciencia 
Política, en especial a HaquJavelo como su iniciador. La lectura 
de El frinclpe se hacía detalladamente y capitulo por capitulo, 

lo que la hacia pesada para los estudiantes. Cada uno exponía 
algrJn capítulo y después lo discutíamos entre todos, para llegar 
a conclusiones. Ahora, con la lectura de este teórico, que se 
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realiza agrupando los capítulos por bloques tea6ticos y después 
de haber realizado la ubicación histórica del autor, se hace 
hincapié en sus aportaciones al conoci•iento de la politica, al 
método que utiliza para conocer la realidad sociopolitica en la 
que se desarrolla y al objetivo de Haquiavelo 
la formación del Estado nacional italiano. 

de contribuir a 

· Como ya expuse, mi formación militante me llevó a que en los 
primeros aflos, en el segundo semestre lo sexto) me centrara en 
dar información a los estudientes sobre la teoría marxista y 
leninista del partido político y a ver en detalle la propuesta 
gramciana y mandeliana de los consejos obreros como la base del 
Estado socialista. Con el tiempo, aunque no eliminé esos temas 
de mi programa, t,1 vez por la renuencia a separarme del todo de 
aquellas posiciones, los adapté a los nuevos tiempos d6ndoles una 
nueva interpretación y Jerarquía en los cursos. Aunque aún los 
veo, ahora sólo lo hago como foraas y propuestas de organización, 
que han tenido sus ventajas y sus li•itaciones. 

En lo que respecta a las actividades de aprendizaje, 
considero que he ido agregando nuevos elementos en el transcurso 
de mi pr6ctica docente. En mis primeros cursos el material de 
apoyo era solamente bibllogr6flco. Después introduje actividades 
préctlcas como la realización de encuestas en periodos 
electorales y el an6lisis de los resultados de éstas; también en 
estos procesos analizamos la propaganda de los distintos 
partidos. 

He agregado actividades culturales que permitan a los 
estudiantes tener otro punto de vista que el que les muestra la 
televisión, el cine comercial o las revistas Juveniles. 
Aprovechando, ya sea la Huesera Internacional de Cine o si en 

cartelera hay alguna película de calidad, por la realización o 
por el tema que aborde, •ando a los alumnos al cine y les pido 
un resúmen de la cinta y un comentario reflexivo sobre la misma. 
En otras ocasiones les pido que lean alguna novela (Germinal, El 
Gatopardo, Nunca Jam6s) y la comenten en fichas de trabajo que 
me entregan. Utilizo también artículos periodísticos, de Eduardo 
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Galeano, Pablo Gonzales Casanova u otros de interés coyuntural,o 
materiales de eventos académicos, como las conferencias del 
Coloquio de Invierno; los a'lumnos los leen y los analizamos y 

discutimos en clase. 
La lectura cotidiana de los diarios es una actividad que 

sistematicamente hemos realizado en los óltimos años; se trata 

de que los estudiantes adquieran la costumbre de leer el 
periódico, que apendan a analizar la noticias y que tengan una 
información diferente a la que les da la televisión, 

Creo que he agregado actividades de aprendizaje que son de 

mucha ayuda para 1 ograr interesar a los alumnos en la 
observación, analisis y critica de la situación soclopolitica que 
enfrentan y que, apoyadas con el marco teórico que vemos en 

clase, les permite entender su realidad, los distintos discursos 
politicos y asumir una postura en la vida. 

En cuanto al tipo de alumnos que he tenido, he observado 
algunos cambios, En los años setentas los alumnos que llegaban 
a esta asignatura declan, en su mayorla, tener inquietud por 
conocer los problemas sociales y politicos para actuar en 

consecuencia y otros, los menos, se inscrlbian pensando en que 
la materia era facil; ademas, habla diversidad en las carreras 

que pensaban seguir. En los óltimos años, el grueso de los 
estudiantes que ingresan a la asignatura piensan que en ella se 
preparan para la carrera que piensan seguir, que en general es 

Derecho. La expectativa de conocer la realidad sociopolitica ha 
pasado a segundo o tercer término; son estudiantes mas bien 

apolíticos y muestran grandes dificultades para leer, entender 
y reflexionar. 

Desde hace muchos años apl leo examen diagóstico a mis 

alumnos, ya sea oral o escrito, para conocer a qué tipo de 
estudiantes me enfrento; lo que apunto en los parrafos anteriores 
es resultado de esos examenes; pero no sólo les pregunto sobre 

su origen social o su historia académica, sino también sobre Jos 
conceptos que se presume ya manejan en la medida de que han 

cursado las materias de historia. En los primeros años, 
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manejaban, casi todos, Jos conceptos y categorias •arxlstas, pero 
en los affos mds recientes, ya no lo hacen. No saben qué son las 
clases sociales, el modo de producción etc. Por lo que es claro 
que en las materias de Jos primeros semestres ya no se está 
utilizando el materialismo histórico como método de conocimiento 
de Ja realidad. 
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OONCLUSIONBS 

En términos generales, asumimos que la educación debe tener 
como fin crear individuos que puedan integrarse a la sociedad 
en que viven, considerando que esta lntegracl6n debe ser 
reflexiva, en torno a los problemas del ser humano y de la 
naturaleza y que esté apoyada en los resultados y métodos de la 
ciencia. En otras palabras, no se trata de dar una vlsi6n 
humanlstlca de las ciencias y particularmente de las ciencias de 
la naturaleza, y una visión cientifica de los problemas de los 
hombres y las mujeres para el ~nlco mundo posible, el humano, se 
requiere Impulsar un tipo de conocJaJento que no desvincule las 
ciencias y las huaanidades, que permita comprender al hombre y 
a la sociedad como parte integral de la naturaleza y a la 
naturaleza como expresión humana. 177 

Por ello sigue vigente el modelo del Colegio de Ciencias 
y Humanidades, que ha asumido los postulados de la UNSECO, 
aprender a aprender, es decir, apropiarse de los métodos de 
conocimiento c!entiflco, que imp!lca el rigor, la actitud abierta 
al conocimiento, la actitud interdiscipllnaria y el rechazo a los 
dogmas; aprender a ser, que pretende formar individuos libres, 
tolarantes, democr&t!cos y con una cultura general humanista, que 
tenga como base un conocimiento clentif ico (que hoy implica una 
cultura ecológica); y aprender a hacer, que representa la 
sintesis de la teoria con la prActica y que esta dirigida a 
construir una mejor sociedad en la que no encontremos las grandes 
desigualdades que hoy minan al mundo. 

Por este motivo el bachillerato del CCH tiene el compromiso 

• 77 Cfr. CAMORLINGA A., José Ma., op cit. 
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de coadyuvar al desarrollo de una cultura general y al mismo 

tiempo de especialistas, por lo que, pensamos, siguen vigentes 
sus objetivos de lograr la for•acl6n de personas libres, 
responsables y con una cultura clentlflca e lnterdlsclpllnarla; 
formación sustentada en los valores de cooperación y respeto a 
los·demés, objetivos inherentes al Area Histórico-Social, en la 
que convergen las ciencias y las humanidades; en la medida de que 
debe aspirarse a un conocimiento de los problemas sociales y 
humanos, riguroso y sin dogmas, que permita la actuación 
comprometida, Informada, útil y responsable, de los Individuos 
en la sociedad. 

En correspondencia con estos objetivos, la asignatura de 
Ciencias Pol l ticas y Sociales tiene vigencia en el Plan de 

Estudios del Colegio, en tanto que se propone dar una visión 
totalizadora de la realidad planteando, por ejemplo, el problema 
de la democracia, no sólo como un asunto politlco o del Estado, 
sino como un problema sociológico, ya que también aspira a 
Incidir en la Justicia social, puesto que el problema de la 
democracia esté presente en las acciones cotidianas de los 
Individuos. Se debe desarrollar por ello una nueva cultura 
polltlca que pueda trascender la esfera individual en que se 
desenvuelven los estudiantes, hacia la sociedad a la que 

pertenecen. 

Se puede decir que la asignatura de Ciencias Politlcas y 
Sociales en el CCH ha estado, y esté, orientada por los siguentes 
objetivos que, pensamos, se relacionan con los del Colegio: 

1.- Propiciar un sentido clentlfico del conocimiento social 
para interpretar y transformar la sociedad. 

2.- La formación de alumnos crltlcos y comprometidos frente 
a los problemas de la vida social. 

3,- Desarrollar habilidades de aprendizaje que les permita 
conocer por si mismos los fenómenos sociales. 
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Los cambios que se han dado en la asignatura en cuanto a los 

•6todos de ensellanza se encuentran relacionados con las 

condiciones socioculturales pe los grupos y las perspectivas que 

tienen de la materia (que cambia una década a otra). As! tenemos 

que en los ochentas, el trabajo del profesor se centra en la 

posibilidad de que el alumno analice, racionalice e interprete 

la realidad que lo circunda, apoyado por el marco teórico de esta 

disciplina y a partir del uso de los métodos de conocimiento 

propios de esta ciencia. Al final de esta década se nota el 

interés en los programas por equilibrar la ciencia pol!t!ca y la 

sociologla. 

Podemos decir que a lo largo de la ensellanza de esta 

materia, relacionar y unir la teorla con la prllctlca y lo teórico 

-abstracto con lo histórico-concreto, es una constante que 

caracteriza el trabajo del profesor. El problema ha sido, el 

cómo, a la luz de los elementos metodológicos que ofrecen estas 

disciplinas, se pueden alcanzar dichos objetivos. 

Las tendencias metodológicas que han estado presentes en los 

programas de la asignatura son, en una primera etapa, que los 

contenidos se relacionan con los procesos históricos, dominando 

la visión histórica sobre la teorla (lo que provocó que en la 

puesta en marcha de estos programas se rep! ti eran temas de 

Historia Universal y de MéKlcoJ. En ese mismo periodo se dio 

otra corriente que relacionó los contenidos con la teorla 

politlca, dando prioridad a lo teórico esta situación no propició 

que se pudiera relacionar la teorla con la prllctlca o lo 

abstracto con lo concreto. 

En otro momento, a finales de los ochentas, se trató de 

conclllar la teorla política con la historia, la ciencia polit!ca 

con la sociolog!a, sin que se llegara a co~cret!zar cómo estos 

elementos pueden propiciar que los estudiantes comprendan su 

realidad inmediata, Esto es asi porque lo concreto , es decir 
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lo histórico, se analizaba como elemento Justificador de la 
teoria. 

SI bien los contenidos en general estén relacionados con 
problemétlcas planteadas en la UNAH, particularmente de la FCPS, 
con el proyecto de la nueva universidad y con las orientaciones 
mínimas que se dan en los primeros documentos de creación del 
CCH, los profesores de la asignatura introdujeron problemáticas 
de actualidad, sobre todo de la realidad nacional y 

latinoamericana, como algo que nos es común y que permite la 
vinculación de los aspectos arriba citados. 

Al realizar el an.!lllsis de lo que ha sucedido con los. 
programas de la mater la, nos hemos encontrado con que los 
contenidos del primer semestre en realidad no han cambiado, lo 
que si se ha modificado es el enfoque para ver esos contenidos 
y los ovbjetlvos que se persiguen. También podemos detectar que 
entre la preocupaciones de los profesores de esta asignatura esté 
la de formar estudiantes que rompan con el modelo tradicional de 
enseftanza, objetivo que, en los primeros quince aftos del CCH, se 
pensaba que podla lograrse con la posición que los profesores 
asumieran frente a la ciencia y al marxismo como la corriente 
teórica que promueve la transformación social. 

Dado el compromiso con la revolución socialista, los 
profesores del Colegio asumieron la necesidad de tener y brindar 
un conocimiento clentlfico de la realidad, en el que, por una 
parte, estuviera clara la unidad entre el sujeto y el objeto del 
conocimiento, condición elemental para llegar a la objetividad, 
segun la teoria marxista; y la otra, que la Integración de 
elementos sociales, pollticos, económicos e históricos 
permitieran tener una visión interdisclplinaria de la realidad 
social. 

A partir de la década de los ochentas y con la segunda 
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compilación de programas, se introducen otros aspectos formativos 

para el alumno de esta asignatura, en los que se ha hincapié en 
que los cursos son propuede~ticos al introducir ai campo de las 

ciencias sociales a aquellos que aspiran ingresar a alguna 

carrera de esta Area. 

Entre las habilidades que los estudiantes deben desarrollar 

está la de saber leer, la de poder transmitir de manera oral y 
escrita sus ideas con respecto a las lecturas que realizan y 

hacerse de técnicas de investigación, A lo anterior se agrega 
que los alumnos relacionen los contenidos teóricos de la 

asignatura con sus prácticas de campo, o realicen un esfuerzo al 
analizar la realidad histórica, especificamente de los polltico 
y de lo social, a partir del marco teórico conceptual que les 

ofrecen la Ciencia Politica y la Sociologia. 

La creación de la materia de Ciencias Politlcas y Sociales 

respondió a las aspiraciones de eliminar las barreras 
artificiales del conocimiento en las disciplinas sociales, es 
decir, se plantaba como una asignatura que buscaba la 
interdiacipllna. sin embargo entre las limitaciones que han 
tenido los programas de la asignatura para cumplir con los 

objetivos que se han propuesto están las siguientes: que ha 
prevalecido el análisis histórico sobre el sociopolltico; son 

programas muy amplios que han vuelto al enciclopedismo; no hay 
interrelación entre las distintas unidades temáticas; y que al 
desaparecer las prácticas de campo, no se dieron elementos que 

las sustituyeran en su función de relacionar la teoria con la 

real !dad. 

Otros problemas a los que se ha enfrentado la enseftanza de 
esta asignatura, y que han limitado el cumplimiento de sus 

objetivos formativos, son que los valores tradicionales, 
ad1quiridos en la familia y la escuela básica, permanecen en los 
estudiantes y determinan su proceso de aprendizaje, reflejándose 
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en las relaciones que establecen dentro del salón de clases, en 
los aspectos de la realidad que les preocupa analizar y en la 
idea que tienen de la educación; razón por la cual su integración 
a un modelo educativo que pretende romper con prácticas 
tradicionales, se hace dificil. 

En cuanto a las caracteristicas de los estudiantes podemos 
sellalar que el contexto histórico social en el que se han 
desarrollado, ha ocasionado cambios en la concepción que tienen 
de la asignatura y que se muestra en la demanda y el interés por 
la materia. Este mismo contexto, unido a las caracteristicas 
socioculturales de los alumnos, modificaron las expectativas de 
los estudiantes, por lo que hubo que adecuar los métodos de 
ensel'lanza. 

Las condiciones externas al proceso de ensel'lanza
aprendizaje, como las condiciones de estudios de los alumnos y 
las condiciones laborales de los profesores, obstaculizan el 
desarrollo del mismo, por lo que pensamos que la asignatura debe 
fijarse metas modestas pero efectivas, como propiciar la 

sensibilidad de los alumnos a loa problemas sociales que de 
manera i1111ediata viven y que puedan reflexionar metodológicamente 
sobre el conocimiento de los mismos. 

En lo que respecta a las caracteristicas sociales que 
presentan los estudiantes del Colegio, en términos generales, 
podemor decir, que se trata de una población de clase media baja, 
con valores tradicionales que provienen de la familia y del 
sistema de ensel'lanza publica. 

En el aspecto cultural, existen algunas diferencias entre 
las generaciones de los setentas y las de los ochentas. Las 
primeras no tenlan una cultura televisiva, ni tecnológica 
(videojuggos, computadoras, calculadoras, videos, etc.), lo cual 
hizo posible que desarrollaran un trabajo en el CCH, dentro y 
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fuera del aula, que les permitió Integrarse al modelo educativo 
del Colegio, a partir, también, de de la perspectiva 

sociopolitica de sus profesores. Por el contrario, a fines de los 
ochentas la asimilación de' los alumnos a la cultura arriba 

senalada, ocasionó que éstos se muestren pasivos frente al 
proceso de aprendizaje, que, en la ensenanza de una disciplina 
social, bloquea la posibilidad de que piensen, analicen, 
reflexionen y cuestionen, tanto los procesos sociales como su 
misma práctica educativa. 

En los últimos anos , un buen número de alumnos, elige esta 
materia porque se relaciona con la carrera que va a cursar en la 

Universidad, que en general es la licenciatura en Derecho; es 
decir, piensan que está ligada a lo juridico, por lo que cuando 

se enfrentan a cuestiones teóricas o de critica al sistema, no 
ponen el interés que seria de esperar. 

La ensenanza de esta asignatura ha permitido despertar en 

los alumnos interés por los problemas sociales del pais, que se 
relacionan directamente con su realidad y su futuro y en casos 

muy concretos, plantear alternativas de cambio, aunque no san 
ellos los que participen directamente y deleguen esa 

responsabilidad a los 
que están inmersos en posiciones de poder. 

También los ha motivado a preocuparse de estar bien 
Informados de los procesos sociopoliticos, a partir sobre todo 
de la lectura del periódico; a asumir posiciones criticas, y a 

identificarse como un grupo social que comparte un medio 
cultural, al cual tratan de darle su propio sello. 

Otra de las diferencias generacionales que encontramos es 

que los primeros partlan de la certidumbre de que la educación 
les proporcionarla la posibilidad de ascender socialmente, tenian 
ideales politices, transmitidos por sus profesores, lo que les 
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permitía tener una visión optimista del futuro; mientras que los 
segundos, inmersos en una realidad de crisis de la economla 
mundial, del socialismo, de los valores, y con una nueva cultura 
computarizada, se enfrentan a un futuro incierto que propicia el 
cambio de actitud de los estudiantes, marcado por el desinterés 
y desencanto en las alternativas educativas que se le ofrecen. 
Esta situación, propicia, de la mano con otras,el bajo nivel 
académico de los estudiantes y de la institución. 

Si sumamos las caracteristicas de la mayoria de los alumnos 
a la amplitud de los contenidos en los programas, entenderemos 
el por qué de las prácticas educativas tradicionales de los 
profesores, aunque hayan tratado de combinarlas, alguns veces, 
con las de la didáctica critica. Es decir, el profesor ha tenido 
que adecuar su trabajo a las caracteristicas de los grupos que 
atiende. 

Los profesores del Colegio, al interpretar sus objetivos, 
identificaron el concepto de ciencia con el marxismo, criticando 
cualquier otra posición cientifica. Esto los llevó a adoptar 
posiciones dogmllticas y man!queistas que impidieron que los 
alumnos ni siquiera comprendieran al marxismo como la teor!a, (no 
como una teoria) que les permitiera comprender su realidad. 

Las condiciones que han propiciado que los profesores 
realicen cambios en los contenidos y en la concepción o 
interpretación de la asignatura son: 

1.- Su propia interpretación del modelo educativo del CCH 
en la que influye su propia formación personal. 

2.- El trabajo colegiado desarrollado, o no, por ellos. 
3.- El diferente tipo de alumnos a los que los profesores 

se han enfrentado y las problemáticas que presenta la universidad 
de masas. 

4.- Los fenómenos soclopolítlcos de la sociedad moderna. 
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Finalmente, consideramos que es necesaria la revisión 

peraanente de los prograaas de la asignatura, asi como una 

actualización continua de lo~ profesores, acorde a los objetivos 

formativos del Colegio, para que los contenidos, los materiales 
de apoyo y las formas de enseftanza sean consecuentes con éstos. 

Estando firmemente convencidas de que los mejores Programas 

son aquellos que surgen de las propuestas, analisis y discuci6n 
colegiada, a continuación presentamos una propuesta de programa 
en la que exponemos algunos de nuestros puntos de vista, pero de 

la que no pensamos sea un trabajo acabado. Muy al contrario 

sostenemos que puede ser el punto de partida 

200 



PROPUESTA DE PROGRAMA 

CONSIDERACIONES PARA LOS PROFESORES 
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PROPUl!STA DB l'ROGRAMA 

COllSIDERACIONBS PARA LOS PROFBSORl!S QU! IMPARTEN LA llATERIA 

En términos generales, asumimos que la educación debe tener 
'como fin el crear individuos que puedan integrarse a la sociedad 
en que viven, pero a la vez, que esta integración sea reflexiva 
en torno a los problemas del ser humano y de la naturaleza y que 
esté apoyada en los resultados y métodos de la ciencia. En otras 
palabras, no se trata de dar una visión humanistica de las 
ciencias y particularmente de las ciencias de la naturaleza, y 
una visión cientifica de los problemas de los hombres y las 
mujeres para el único mundo posible, el humano, se requiere 
impulsar un tipo de conociaiento que no dl!llvlncule las ciencias 
y las huaanldades, que permita comprender al hombre y a la 
sociedad como parte integral de la naturaleza y a la naturaleza 
como expresión humana.A 7

• 

Por ello sigue sigue y!gente el modelo del Colegio de 
Ciencias y Humanidades, que ha asumido Jos postulados de la 
UNSECO, aprender a aprender, es decir, apropiarse de los métodos 
de conocimiento cientifico, que implica el rigor, la actitud 
abierta al conocimiento, la actitud interdisclpllnaria y el 
rechazo a los dopas; aprender a ser, que pretende formar 
individuos libres, tolarantes, democratices y con una cultura 
general humanista, que tenga como base un conocimiento cientifico 
(que hoy implica una cultura ecológica); y, aprender a hacer, que 
representa la sintesis de la teoria con la practica y que esté 
dirigida a construir una mejor sociedad en la que no encontémos 
las grandes desigualdades que hoy minan al mundo, 

17• Cfr. CAHORLINGA A., José Ha., op cit. 
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Por este motivo el bachillerato del CCH tiene el compromiso 
de coadyuvar al desarrollo de una cu! tura general y al mismo 
tiempo de especialistas, por lo que, pensamos, si1111en vigentes 
sus objetivos de lograr la foraaclón de personas libres, 
responsables y con una cultura cientifica e interdisciplinaria, 
formación sustentada en los valores de cooperación y respeto a 
los demás, objetivos inherentes al Area Histórico-Social, en la 
que convergen las ciencias y las humanidades; en la medida de que 
debe aspirarse a un conocimiento de los problemas sociales y 
humanos, riguroso y sin dogmas, que permita la actuación 
comprometida, informada, útil y responsable, de los individuos 
en la sociedad, 

En correspondencia con estos objetivos, la asignatura de 
Ciencias Poi iticas y Sociales tiene vigencia en el Plan de 

Estudios del Colegio, en la medida en que se propone dar una 
visión totalizadora de la realidad planteando, por ejemplo, el 
problema de la democracia, no sólo como un asunto politico o del 
Estado, sino como un problema sociológico, ya que también aspira 
a Incidir en la Justicia social, puesto que el problema de la 
democracia está presente en las acciones cotidianas de los 
individuos. Se debe desarrollar por ello una nueva cultura 
politica que pueda trascender la esfera individual, en que se 
desenvuelven los estudiantes, hacía la sociedad a la que 
pertenecen. 

No podemos dejar de sel'lalar que el objetivo de formar 
individuos conscientes y transformadores de la realidad, debe 
tener como base el objetivo de formar individuos informados y 
libres que posean una actitud democr&tica, plural y abierta ante 
los nuevos y complejos fenómenos sociales, poli ticos, científicos 
y tecnológicos. De ahi que la política no pueda estar separada 
de la moral, pero de una moral política basada en las acciones 
de individuos que deben ser responsables de sus actos ante la 
sociedad en la que viven y de la cual son producto y, a la vez, 
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productores. Aqul encontramos la unidad entre las ciencias y las 
humanidades, en el objetivo final de formar un mayor nómero de 

seres humanos creadores y respetuosos de los otros y de la 
naturaleza, de la cual también son parte. 

Una de las preocupaciones de los profesores de la asignatura 

es, y ha sido, la de unir los aspectos teórico-metodológicos que 

una asignatura como ésta posee, con los histórico-concretos que 
permitan la comprensión de la realidad sociopoli ti ca de los 
estudiantes. Por lo tanto es necesario, al Iniciar el curso, 

partir de dos aspectos fundamentales: el conocimiento de la 
formación que los alumnos han adquirido durante los cuatro 

primeros semestres, no sólo en el Area de Historia, sino también 
en las técnicas de investigación documental y redacción, as! como 

su capacidad de abstracción, conocimiento de algunos conceptos 

teóricos y manejo minlmo del método clentiflco. 

Hay que inc!ar el curso con dinémlcas grupales que integren 
a los estudiantes y con la entrega de un cuestionarlo de 
diagnóstico para conocer las caracteristicas socioculturales y 

académicas de los alumnos, y as! poder implementar ciertas tareas 
de aprendizaje para que los alumnos de cada grupo puedan 

nivelarse. 

Debe darse una permanente actualización y revisión de los 
programas, a partir de que los contenidos y la blbllografia 

respondan a las expectativas de los alumnos, y de los nuevos 
paradigmas de la sociedad y del Estado; asi que debe analizarse 

la metodolog!a del conocimiento de disciplinas como la ciencia 
polltica y la sociologia, para que puedan concretizarse en un 

curso en el nivel de bachillerato, en torno a los paradigmas de 
la realidad actual, que necesariamente van unidos a las 

esperanzas de un futuro més humano. 

El profesor debe tener claro el método de ense~anza que 
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propicie la sensibilización social de los alumnos, uniendo lo 
teórico con lo práctico, y para ello puede utilizar como apoyo 
el periódico, las revistas, la televisión, la música, el cine¡ 
es decir, los medios masivos de comunicación, que sólo son usados 
por los estudiantes como distracción, pero que tienen una gran 
influencia sobre ellos, y por tanto, pueden ser usados como 
objeto de análisis en el salón de clase. Del estudio de los 
clásicos el alumno debe aprender por lo menos uno o dos elementos 
metodológicos que le sirvan de instrumento conceptual para 
acercarse a los problemas politices y sociales que debe conocer. 

Los cursos de la asignatura de Ciencias Poli ticas y Sociales· 
I y II tendrian como objetivo diferenciar los cupos de las 
diversas ciencias sociales, asi coao dotar a los estudiantes de 
instruaentos aetodológicos que le peraitan acercarse a la 
realidad, asumiendo con ello una posición critica de los 
problesas sociales y políticos, en el sarco de la totalidad en 
que hoy se dan, es decir, tanto a nivel global coso regional, 
local o nacional. 

Es necesario que queden explicitados los objetivos que 
persigue la enseffanza de la asignatura, que en estrecha relación 
con los del CCH, buscan propiciar la foraaclón de los 
estudiantes, entendiendo ésta coao la capacidad de pensar, 

analizar, reflexionar y cuestionar su realidad 

Para hacer posible la renovación de los programas, en 
la intención de mejorar la educación que impartimos, es necesario 
que se mejoren las condiciones de trabajo de los profesores, 
desde las materiales (como salones en buenas condiciones) hasta 
las salariales y académicas (como atender menos grupos con menos 
alumnos). Asi mismo, la institución debe propiciar las 
condiciones que hagan posibles las siguientes propuestas: 

1.- Analizar la experiencia docente en la asignatura. Esta 
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puede darse a partir de un seminario de profesores donde se 
discuta y reflex~one acerca de los objetivos de la educación en 

México, en la Universidad Y.en el Colegio: la concepción de la 
ensenanza que tienen los profesores a partir de su trabajo 

cotidiano y en donde cada profesor def lna los conceptos 
fundamentales de hombre, ciencia y conocimiento, etre otros. 

2.- La actualización permanente del profesor en los campos 
de las ciencias sociales, as! como en las teorla soclopoliticas 

que se han desarrollado y en los avances de la ciencia y la 
tecnologla que puedan serle útiles en su practica docente (por 

ejemplo los nuevos lenguajes cibernéticos). Es necesaria una 
revisión de la metodologla del conocimiento de dos corrientes 
teóricas que, a nuestro juicio, permiten entender los procesos 

sociales: el marxismo y el funcionalismo, ambos herederos del 
ll berallsmo, que al expresarse provocó respuestas pol I tlcas y 

teóricas en las sociedades europeas del siglo XIX, dando origen 

a estas dos corrientes del pensamiento. No hay que olvidar 
tampoco la discusión de los actuales paradigmas de las ciencias 
sociales, ya que uno de los retos educativos de éstas es lograr 
formar Individuos que participen en la toma de decisiones de 
manera libre e Informada. 

Se busca que con estos elementos los profesores que 
imparten la asignatura, puedan realizar propuestas sobre la 
actualización de la materia, pero, ademés, sobre los métodos de 

ensenanza que llevan a cabo, el gran reto de la ensenanza de las 
ciencias sociales en el Colegio es las forma en que ésta se 

Imparte. Por ello, seré necesario que el programa tenga como 

respaldo un material de apoyo que posibilite mejorar el proceso 
de aprendizaje de los alumnos, 
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PROPllBSTA DE GUIA PARA BL PROCESO DB BVALUACIOH 
DE LOS CURSOS DB CIBllCIAS POLITICAS Y SOCIALES. 
(PARA EL ltAHK.JO DEL PROFESOR). 

Para llevar a cabo la integración grupal, deben 
desarrollarse dinámicas de grupo que permitan que los alumnos se 
reconozcan como parte de éste, y al mismo tiempo su 
autoidentlficaci6n como individuos; asi como la pertenencia a un 
sector o clase social, lo que presenta problemas sociales 
especif!cos. 

La aplicación de un cuestionario diagnóstico que permita 
conocer las caracteristicas socioculturales y académicas de los· 
alumnos, para poder diseflar las tareas de aprendizaje, y los 
criterios de evaluación y acreditación del curso. 

A partir de su propia experiencia, el profesor elaborará su 
propia guia de evaluación que contenga los indicadores que le 
permitirán observar el aprendizaje de los contenidos de la 
asignatura y en la formación que van adquiriendo los alumnos. 
Para esta tarea será necesario considerar la concepción que él 
mismo tiene de conocimiento, de hombre, de ciencia, de historia; 
asi como del proceso de aprendizaje en el nivel del 
bachillerato, que se da en las dimensiones sociocultural, 
sicológica y f isico-biol6gica. 

Las actitudes a observar en el salón de clases pueden ser: 
de integración al grupo o de rechazo; de participación o de 
reserva; de responsabilidad en las tareas o de apatia; de 
identificación con lo teórico, con lo histórico o con lo 
ideológico, manifestado en el interés que tengan por algún tema; 
del tipo de relaciones que establecen con el profesor o con sus 
compafleros, que pueden ser de respeto, de sumisión, de agresión, 
de rebeldia o de cooperación. Para ello seria deseable que la 
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lnstituclón elaborara y proporcionara a los profesores 
instrumentos eficaces y sencillos que le permitieran al cabo del 
dia vaciar esta información de manera rápida, pero sistematizada; 
para que periodlcamente el profesor pudiese hacer una evaluación 
de los cambios que va notando en sus grupos; y pueda corregir o 
implementar din6mlc~s o actividades de aprendizaje apropiadas a 
las necesidades del grupo y de sus propios objetivos. 

Es necesario que el profesor tenga claramente def lnldos los 
objetivos del programa, asi como las bases teóricas y 
aetodol6glcas que Jo sustentan y que, de manera consecuente, se 
planteé los métodos de ensel\anza con que podré alcanzar los 
objetivos deseados, 

Proponemos dos niveles de evaluación del proceso de 
enseftanza-aprendizaJe: 1) la foraac16n clentlfico-hu•anlstlca; 
2) El desarrollo de habllldades y técnicas para acercarse al 
conocimiento. Esto plantea el problema de separar, distinguir 
y priorizar la ciencia de la ideolog!a; lo formativo de lo 
informativo; el aprendizaje para acreditar del aprendizaje para 
saber o conocer. Esto nos permitirA saber qué es lo que dese1111<>s 
evaluar y, a partir de ello, tener claro cuales son los criterios 
que tomaremos para que los estudiantes acrediten el curso, en 
donde necesariamente habrA elementos subjetivos que deberan 
tomarse en cuenta. 
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PROGRAMA DE LA MATERXA DE 

CXENCXAS POLXTXCAS Y SOCXALES 
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PROGRAHA DB CJl!NCIAS POLJTJCAS 
Y 

0

SOCIALllS 

PllllSINTACIOH 

Después de haber cursado cuatro semestres de historia en el 
Colegio de Ciencias y Humanidades, has adquirido una formación 
en torno a los problemas sociales e históricos que te ha 
permitido: 

1. Definir el objeto de estudio de la Historia. 
2. Describir las caracterist!cas de las sociedades 
modernas de manera general. 
3. Conocer las diferentes interpretaciones que hay 
sobre los problemas históricos y sociales. 
4. Introducirte a los aspectos teóricos para la 
comprensión e interpretación de los fenómenos 
históricos. 

En el momento que has decidido cursar la asignatura de 
Ciencias Poli tlcas y Sociales, asuaes una posición en la que 
reflejas, por un lado, el prepararte con esta asignatura para la 
carrera o especialidad que deseas cursar en la licenciatura; por 
otro lado, el Interés por conocer los problemas politlcos y 
sociales de nuestro pais. 

Estos aspectos que se encuentran presentes en la elección 
de esta materia, se unen a las experiencias de aprendizaje que 
has desarrollado en los semestres anteriores, como son la 
lectura, el anélisis y discusión de la misma, elaboración de 
fichas, trabajos, etc. Aspectos que seguirás desarrollando a lo 
largo este curso, el cual tiene la intención proporcionarte 
nuevos elementos conceptuales para la· comprensión de la 
problemática soclopolltica actual. 
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OBJETIVOS GENERALES. 
1.Bste curso se plantea brindarte los eleaentos 

conceptuales para el análisis y comprensión de la realidad, a 
partir del estudio de categorias concretas de an.Uisis, 
fundamentalmente relacionadas con los conceptos de Estado, 
Socl'edad y Democracia. 

2. Que logres diferenciar los campos del conocimiento 
social ·y poli tico, posibilitando ademas la relación con otros, 
como la filosofia, el derecho o la econosia. 

3, Introducirte a la problemlltica social a partir de un· 
proceso de sensibilización, para que te reconozcas como parte 
de la realidad que vas a estudiar. 

4. Que en el proceso de formación te lleve a pensar, 
analizar, reflexionar y cuestionar tu realidad inmediata, para 
que puedas asumir una posición libre y argumentada en las 
discusiones que se desarrollen en la clase, y, posteriormente, 
en las decisiones que tomarés y que afectarán tu vida. 

S. Proaover en ti caabios de actitud frente al 
conocimiento y la sociedad, que tendrlln que ser expresados en 
el salón de clases; en las responsabilidades que adquieres para 
el trabajo, en la cooperación y actitud abierta que demuestres, 
en la definición de un aspecto o problema sociopoli tico que 
deseés trabajar y en las relaciones que establezcas con tus 
compafteros en el salón de clases. 

6, Que a partir del marco teórico que te proporciona 
este programa y de las condiciones históricas que vives, puedas 
descubrir y entender la influencia que este mundo tiene en ti, 
en tus formas de pensar, de ser y de actuar. Y, con estas bases 
puedas iniciar un proceso de análisis de la realidad en dos 
niveles, el teórico-abstracto y el histórico-concreto. 
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CONTENIDOS 

Para definir los contenidos que habréaos de desarrollar en 
el curso, es necesario que cada intecrante coaunique al grupo el 
¿por qué eligió la materia? y ¿cuiles son loa probleaas sociales 
y politicos que les interesa conocer?. A partir de esto 
reflexionaremos el cómo acercarnos a esos problemas, que serin 
nuestro objeto de estudio¡ para qué los queremos estudiar y 
cu61 es el objetivo de conocerlos. 

La ciencia poli ti ca y la sociologia te permi tiran acercarte 
a este tipo de problemas y, quizá, a que puedas plantearte 
alguna solución a los mismos¡ por lo que consideramos que el 
estudio de los clAsicos de la teoria social y poli tlca -
Haquiavelo, Locke, Rousseau, Kant, Marx, Weber o Bobbio- te 
permitirá entender el pensamiento universal y las ideas de estos 
pensadores ante las diferentes problemflticas generales planteadas 
en este curso en torno al Estado, la sociedad y la democracia, 
as! ·como a los aspectos especiflcos que se desprenden de estos 
conceptos. En el caso del an611sls de la situación nacional se 
estudian los trabajos de Pablo Gonzélez Casanova, Arnaldo 
Cordova, Jesas Reyes Herolea, considerando las aportaciones que 
han realizado para la comprensión de la realidad sociopolitlca 
del pais y las posiciones asuaidaa ante los procesos 

democrflticos. 

Cada uno de estos autores realiza una aportación a las 
ciencias sociales, y de su pensamiento se pueden desprender 
diferentes modelos sociopolltlcos, retomados por las sociedades 
modernas para la organización de instituciones politlcas y 
sociales¡ as! mismo rescatar de ellos su idea de sociedad, 
desarrollada a partir de su concepto de hombre, Y que se 
aanifiesta en la defensa de ciertos valores. 
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Te proponemos que para el estudio de los clllsicos se toaen 
en cuenta las siguientes consideraciones: 

1. La visión que tienen de la sociedad y del aundo que los 
lleva 
a asumir una posición frente a la realidad histórica en que 
vlvep, que trataremos de esclarecer a trav6s de su concepción de 
Estado y Sociedad y los elementos especlflcos que de estos se 
desprenden, y que se relacionen con la actividad soclopolitica 
de los pueblos, expres6ndose en conceptos como nación, 
relaciones de poder, soberania, legltimldad, democracia, Justicia 
social. 

2. Esto nos lleva a reconstruir el método de conocimiento 
utll Izado por el pensamiento cl6sico y contempor6neo para la 
construcción de conceptos y categorias de an6llsls de la realidad 
social y poder resaltar aspectos como la objetividad, 
metodologia, proceso de conocialento, que tienen que discutirse 
para conocer el carllcter cientlfico de esta disciplina. Al 
realizar el anllllsls y reflexión sobre estos autores, deberas 
cons lderar uno o dos elementos que te queden claros para entender 
tu rea lldad. 

3. El histórico, que nos permite conocer las condiciones de 
vida, sociales e históricas que deteralnan el desarrollo del 
pensamiento de estos teóricos, las instituciones soclopolitlcas 
sobre las que se lleva a cabo la reflexión y construcción 
teórica, y có•o es que, se relaciona con la sociedad, a partir 
del anallsis del proyecto polltico de estos autores y los sedlos 
empleados para su cumpll•iento. Considerando el proyecto poli tlco 
podemos entender los modelos sociales que se desprenden y las 
categorlas de anlllisls como la democracia, por eJeaplo. 



BIBLIOGRAFIA. 
1. Maquiavelo, El Principe. 
2. Locke, Ensayo sobre'el gobierno civil. 

3. Rousseau, El Contrato Social. 
4. Kant, Principios Metafislcos de la doctrina del 
derecho. 

5. Marx, La cuestión judla. El prólogo a la 

contribución a la critica de la economla polltica. 
6. Weber, Economia y Sociedad. 

7. Gramscl, Notas sobre Maquiavelo, sobre polltlca y 
el estado moderno. 

B. Bobblo, El futuro de la democracia. 

Antes de abordar la lectura de cada uno de estos pensadores, 
se te proporcionara una lectura complementaria, de consulta para 

que definas el perfil de interes que tiene el estudio de los 
claslcos y poder facilitar mejor su comprensión. Esta será 

dividida en las partes especificas que correspondan al 
tratamiento de una temática en particular, como el concepto de 
nación por ejemplo. 

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE 

Las actividades que desarrollaras durante este curso, se 
encuentran relacionadas con tu proceso de aprendizaje y que en 
la práctica puedas acercarte a la comprensión de la realidad 
sociopol!tlca. 

La primera etapa, se concentra en el estudio de los 
clásicos, sus aportaciones teóricas conceptuales, a partir del 

análisis de sus obras, la elaboración de fichas bibliográficas 
y de trabajos escritos, as! como la discllsión en el salón de 

clases de estos mismos. 
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La segunda etapa del curso se relaciona con el objetivo de 

sensibilización, en la que debes llevar a cabo ciertas prActicas 
que te permitan acercarte a la realidad en que vives, con los 
elementos culturales que te rodean y por la influencia que tienen 
los medios de comunicación en las posiciones que asumes ante la 

soci7dad; por tanto, Ja lectura del periódico, los programas de 

telelevisl6n, las revistas, (culturales o de distracción) se 
vuelven un auxiliar para la materia, con la intención de que te 
acerques y percibas los problemas sociopolltlcos que en ellos se 

plantean. 

El ciclo de peliculas, por ejemplo, que se programen para 

el curso, nos ayuda a ilustrar algunos de los conceptos que se 
discuten en clase, como el ejercicio del poder, la Justicia 

social, la soberania, etc. Por Jo tanto a cada pelicula que 
acudes a ver, se te pide expliques un tema especifico que se 
relacione con lo que se ve durante el curso. 

El periódico es otro auxiliar importante, ya que a través 
de éste vas conociendo Jos problemas presentes de la sociedad 
moderna, la evolucuón que éstos tienen y que es dada por la 

dintamica diaria que imprimen los periódicos; esta lectura te 
permite contrastar Ja realidad sociopoiitica y además escoger el 
problema especi f leo que deseas conocer y los conceptos o 
categorlas que necesitas estudiar para comprenderlo. 

Durante el primer semestre elaboraras fichas hemerográficas, 
con la finalidad de ordenar el problema que te interesa estudiar 
y a partir de los comentarios que realizas a la nota 

periodistica, tener las bases para la elaboración del ensayo que 
tienes que entregar al final del afio escolar. La elaboración de 
las fichas la realizaras individualmente, con la discusión de tus 

comentarlos en el grupo, por lo menos una vez a la semana (una 

hora), y realizar un gui6n de trabajo sobre el tema especifico 
que vas a trabajar, anotando los conceptos y categorias de 
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anAl!s!s m6s Importantes para la comprensión teórica e h!storica 
del tema que escogiste. Este guion lo entregaras al final del 

pr!aer curso de esta materla. 

En el segundo semestre, a partir de que te organices en 
equipos de trabajo, llevas a cabo la elaboración del ensayo que 

presentaras como trabajo final y que tiene las siguientes 
caracteristicas 

l. Contener una descrlpclOn del problema especifico que te 
interesa conocer, as! como el concepto clave que te permite 
Interpretarlo. 

2. Analizar las diferentes perspectivas del problema, 

politicas, económicas, sociales y culturales; as! como elegir, 
de entre los autores que se analizan, aquel enfoque teOrlco que 

se relaciona con la poslc16n que asumes frente al fenómeno 
sociopolltico que estas estudiando. 

3. Por último, debes externar tu opiniOn acerca del problema 
soclopolitlco que estudiaste. 

Para el anélisls de las obras de los autores anteriormente 

sella lados, se requiere realizar actl vldades dentro del sal6n para 
la discusión de los textos, que se exprese en las participaciones 

en clase y en la elaboración de un trabajo o fichas 
bibliográficas comentadas que deben tener las siguientes 

caracteristlcas: 

1. El concepto de sociedad y estado que manejan estos 
autores, las categorlas de anallsls que se desprenden para 

entenderlos, Preguntarse y responder a quién o a quiénes se 
refieren estos autores en sus escritos, cual es el objetivo 

polltlco que buscan. 

2. Las condiciones históricas en que se lleva a cabo el 
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proceso de conocimiento de estos autores, resaltar la Influencia 
del medio para el desarrollo de las ideas sociopoliticas, que te 
permitan entender los conceptos que manejan 

3. Conocer el proyecto sociopolitico, y poder desprender 

de éste los modelos de sociedad planteados en los eser! tos de 
estos pensadores y los principales probleaas que enfrenta dicho 

modelo para poder llevarse a cabo, la manifestación de intereses 
sociales y politlcos de los grupos y clases sociales. 

La elaboración del trabajo o fichas b!bliogréficas (el grupo 

elige la que prefiera), acerca de cada uno de los autores, debe' 
tener la interpretación que tu realices de cada uno de los puntos 

anteriormente sefialados, con preguntas que plantearas al grupo 
para la mejor comprensión de los textos. 

EVALUACION 

Es importante que al realizar las actividades de 
aprendizaje en la que te comprometes a determinadas tareas de 

analisls, reflexión y cuestionamiento, llevemos a cabo durante 
cada semestre, un proceso de evaluación continua que nos permita 

conocer tus avances y los problemas que enfrentas para comprender 
los contenidos del curso. Podemos decir que el proceso de 

evaluación nos brinda los elementos necesarios para tomar en 
cuenta en la acreditación del curso, unido a los objetivos que 

en éste planteamos. 

As! que la evaluación debe de llevarse a cabo de manera 
periódica y con la participación del grupo en su conjunto, para 

poder conocer no sólo las opiniones sobre el proceso de 

ensefianza-aprendizaje, sino las criticas que hay en relación a 

cada una de las actividades desarrolladas para tu aprendizaje, 
La responsabilidad que manifiestes en el cumplimiento de tus 
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tareas, nos proporcionaran los criterios de acreditación del 

curso, esto implica una autoevaluación a nivel individual y de 
grupo. 

Las actividades que serán evaluadas son: 

1. Las participaciones orales en la discusión de los temas 
y del periódico, donde debemos de tomar en cuenta, las preguntas 

que rea.,pzas y la lógica de tu pensamiento al exponer las Ideas 
de los autores, por lo tanto, tu participación debe contribuir 
a la comprención de la lectura que realizamos tanto de la 
bibliografla como del periódico. 

2. La elaboración de los ensayos, en cada uno de los 
semestres, por autor. Si el grupo ha decidido entregar fichas 

bibliográficas, éstas deben tener los contenidos minimos ya 
especificados¡ además de la interpretación y análisis que 

realizas acerca de la obra del autor, en el punto que más hayas 
entendido. 

3, La entrega de fichas hemerográficas, comentadas y 

ordenadas que dejen claramente establecido el tema que deseas 
analizar, las categorias y conceptos que necesitas para llevar 

a cabo un estudio objetivo. Sobre todo que distingas los dos 
niveles de comprensión de la realidad, el politico y el social, 

y argumentes el porqué haces hincapié en el análisis de uno u 
otro campo. 

4. En la manera de exponer tus ideas se tomará en cuenta el 
que sean descriptivas, criticas o propositivas, y en consecuencia 

se dará diferente valoración a cada una de ellas. 

S. Las actividades extraclase que desarrolles (cine, teatro, 

televisión, etc.). de las que tendrás que entregar un comentario, 
donde expliques las aportaciones de estas actividades para 
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acercarte a los problemas sociales. 

6. La aplicación de exémenes al terminar de analizar cada 
uno de los autores, éstos pueden ser a libro abierto, de 
preguntas abiertas o cerradas, en equipo o individual, esto 
depende de las condiciones en que se desarrolle el proceso de 
aprendizaje en el grupo al que perteneces. 

7. La entrega, al finalizar el primer semestre, de un guión 
de investigación del tema que vas a trabajar en el siguiente 
semestre. tste debe tener una Justificación del porqué elegiste 
el tema y lo que esperas encontrar¡ el marco conceptual que te 
permita la comprensión teórica e histórica del misao¡ definir· 

'el campo de anélisis, ya sea politice o social¡ y, por último, 
el planteamiento de las preguntas que te haces sobre la temética 
que te propones investigar. 

Para la evaluación del segundo semestre se tomarén en cuenta 
las mismas actividades del anterior, ademés de la entrega de un 
trabajo final, donde a partir de un ensayo explicarés: 

- El tema que escogiste, la descripción que de éste 
realizas, resaltando los aspectos més importantes para ti y 
relacionandolo con un marco conceptual que se ha discutido 
durante este semestre. 

- El anallsls de la perspectiva que le has dado al probleaa, 
ya sea politica o social; critico o descriptivo; prepositivo o 
interpretatl vo. 

- La conclusion, en la que debes de ordenar los puntos de 
vista que tienes sobre el tema, y explicar la posición que asumes 
frente a éste. 
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Para realizar este trabajo te organizaras en un equipo, que 
se Integrará en función al tema. 

En distintos momentos, en el transcurso de elaboración del 
trabajo presentaran avances del mismo para que sean discutidas 
en clases, con el fin de resolver las dudas que se vayan 
presentando. Se considerara la creatividad que pongas en práctica 
para llevarlo a cabo y la manera en que logres relacionarlo con 
la teoria que estudiamos en los dos semestres. 

Al final del afto escolar, los equipos expondrán el trabajo 
final, expliquaran el contenido y la serle de pasos y 
dlf icultades que tuvieron para elaborarlo. 
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A N E X O S 







ANEXO 2. CUESTl~NARIO APLICADO AL INICIO DEL CURSO. 
Cueot1onario Diagn61t1co de los Grupos de e, Pol, y soc. 

DATOS GENERALES, 

Nombre --------------- No de Cta. _____ .apo. __ 
Tienes un empleo remunerado ------

lCulnto te dan para gaetar diariamente? ------

Escolaridad de la madre ---------

Escolaridad del padre ---------

Tu casa ea: propia () r&ntada ( ) 

lCu&les de 101 siguiente• aparatos tienes en tu casa? 

Estt'!reo ( ) T.V. ( ) Videocasetera ( ) Video Juegos ( ) 

M&qu1na de escribir ( ) Computadora ( ) 

lDe cu!ntos miembros consta tu familia? -------

lCu&nt11 materias debH? -------------

lCu&les? 

Si debes algunas materias de HiStoria seftala la cauaa por la que re .. 

probaste._·-----------------------

oe los temas que trabajaste en tu curso de Historia Universal, lCu41 

fu~ el que te pareci6 mb importante y porqu~? -------

!.;e los cemaa que trabajaste en los cursos de Historia de MP.xico I y 

II tcu!les fueron los m!s importantes y porqu~?. 

con1ideras que es formativa pata ti la enseftanza de la Historia en 
el CCH, Si ( ) No ( ) 

l?orqut'! si o porque'! no?-------------------



Enumera los problomas que tuvisto en tus cursoe de historia, 

________________ lC6mo los resolvi1tes7 

'cu&lea fueron los temas que trabajaste en tu curso de Teorla de la 

Historia. ----------------------

Cu&les fueron las formas de trabajo, en los semestres anteriores, 

lcu&les te parecieron m&1 adecuados7 ----------

lCu4nto tiempo dedicas a- es;:udiar tus materias; a cu&l le dedicas m!s 

tiempo7 -----------------------

lCuAnto tiempo iees diariamente , quP. ,claae de lectura realizas·¡ 

lPorqu~ elegiste la materia de ciencias pol!ticas y socialos7 

lUuA esperas encontrar de ella? --------------

lCuAles son los problemas pol!ticos y sociales actuales que m.1s 

te interesan conocer y porquA7 



ANEXO 3. 

U!Oi llllL1181.U 

CUESTIONARIO APLICADO AL FINALIZAR EL CURSO. 

INCUE8TA DI LA ABIGNATUllA DE 
CIENCIAS l"DLITICAB V &OCIALEB 

t: ~;.:: ~·~llP_,l,_•_o_r•-•'"'"'n"'tr-ad""o-:~:---,,-1 ~o 
3.• Culnto ~~ ffft ¡1era gMtar dbr\•-nie -----

~:: ~::l:~::: ~= ~~ f~~= -----------
•• ~ Tu e••• ••• •re1tte < > rnt.11> 1 1 
?.· Cll'I •• 101 el¡ulent•• ••r•ta1 •Uft•• ""tu cM•7 

t•h,.o C 1 T.Y. l l llldeoc-•r• l 1 
\/Ideo JldlH L l llfq11l111 eta nc .. lbt .. ( ) 
Co .. ut.,¡•,.• { ) 

&,• D• ·cuntol •le11'oro1 consta tv f• .. llt. -----
9,• CU.,UI 11&\ft'hl clebcl 
40.- Cu.fl,H ------------

!'m! ~ .la dlWBJA 
4,. Por <!,~f el•\hte ta ,..terh d11 Crenc:ru Poi<it.•• 11 Socl•I••~ 

t.- llul espero& oDhncr de el lo~ 

¡¡ •• Qu! h<!G obtentdo de eJ~a hasta 1tnora1 

~.- s. no Md!f!oda tu op!aten pollt1ca o SOGl"l 11 couao ele lo 
<¡ue sa "° dfscut, do en l!S'ld claoa1 

s.- Salf•la 1... dof1cfend .. en cuonto a conletildos en est.t 
ds\gnat\H"'d. 



JO.- S•hl• las adtv!dade>O ""nitnlda1 que i.t P••Hcln acerh
do•. 

Ji!.·· Es necnar!• \;i tron1for"'4lcllfn de ta Sllc!,.dod 11\t)(lceni~ 
(sil f'Or qui! 'no) P°" qut 
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