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INTROOUCCION 

Bl trabajo que presentamos ha sido elaborado desde la 

perspectiva que nos da el ser e1resadas del Cole1io de Ciencias 

y Humanidades y de la FCPyS, con las especialidades de Sociolo1ia 

y Ciencia Poli tica, y el ser profesoras de la materia de Ciencias 

Politicas y Sociales en el CCH. 

Desde 1987 el Colegio vive un proceso de Revisión 

Curricular, por lo que con esta investigación nos propusimos 
cooperar a la actualización del programa de nuestra asignatura, 

h1part1da en los semestres quinto y sexto del actual Plan de 

Estudios. Hemos tenido inter6s en mostrar su vigencia, en la 

medida en que entre sus objetivos está el dotar al alumno de una 

visión totalizadora de la realidad al plantear, por ejemplo, el 

problema de la democracia, no sólo como un asunto político o del 
Estado, sino como un problema social, 

Nos abocamos a realizar un análisis de la situación actual 

de la materia, precisando de qué manera ha contribuido, y puede 



contribuir, a concretizar los objetivos fonaat1vos del 

bachillerato del CCH. Fue necesario analizar las condiciones 
soclopolitlcas en que se ha desarrollado el proceso educativo en 
el Colegio, tomando en cuenta a sus dos actores principales: 
profesores y estudiantes. Nuestra investigación fue de lo 
general, el Colegio, a lo particular, la asignatura de Ciencias 
Politices y Sociales. 

Creimos oportuno elaborar este trabajo a partir de los 
procesos hist6ricos que determinan el origen del Colegio como 
proyecto innovador de la Universidad, las condiciones de trabajo 
de los proíesores y de estudio de los alumnos, y la Influencia 
que tienen en la interpretación e instrumentación de este Modelo 
Educativo. 

Tal vez al lector le parezca excesiva la parte histórica, 
y admitimos que es .una muestra de la manera en que la H!:toria 
ha sido el hilo conductor y núcleo aglutinador de las asignaturas 
comprendidas en el Area Histórico-Social. Sin embargo, estamos 
ciertas de que ubicar el Proyecto del CCH históricamente nos 
permitió comprender los objetivos ,del Coleglo, del Area y de la 
Asignatura, lo cual nos da elementos para participar en el 
proceso de revisión de programas y Plan de Estudios. 

Analizamos, en una pr !mera parte, el contexto histórico 
mundial y nacional en el que se ha ubicado este Modelo Educativo, 
para después revisar y conocer su relación con los proyectos 
educativos de los gobiernos del pais de las dos décadas de 
existencia que tiene el CCH. 

A continuación presentamos un anélisls de lo que se 
pretendia y de lo que se dio en la préctica del Modelo Educativo 
del Colegio de Ciencias y Humanidades; en lo que respecta al 
carécter formativo, a la interpretación e instrumentación de su 
Plan de Estudios y a las condiciones soclopollticas especificas 
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que afectaron el trabajo de los profesores. 

En la Oltima parte del trabajo presentamos el análisis del 

proceso de ensel\anza-aprendizaJe en la materia de ciencias 

politicas y sociales. Fue necesario estudiar en tres nlveles 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 caracterlstlcas socioculturales de los 

estudlantes y sus prácticas educativas y, c) las características 
y experiencias de los profesores en este proceso. Bato nos 

permitió conocer la realidad soclopolitica, eje de estudio de 
este trabajo, a la que se enfrenta el proceso educativo. 

En la Oltlma 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 condic Ión de egresadas de la Facultad de 
Ciencias Politicas y Sociales nos permitió visualizar la 
Importancia de la formación recibida de la asignatura del mismo 
nombre, al cursarla e impartirla en el Colegio. 

Este trabajo se caracteriza por haber sido elaborado 
intencionalmente a partir de fuentes documentales actuales, como 

archivos del Colegio, actas de exámenes ordinarios, programas 
de la materia, artículos teóricos de profesores de la asignatura; 

y como pioneras, incluimos los testimonios que como alumnas y 
profesoras del Colegio de Ciencias y Humanidades en general y de 
la Asignatura de Ciencias Pollt!cas y Sociales en particular, 
hemos tenido. Por lo que puede definirse como una investigación 

participativa, en la que el objeto de estudio estll unido al 
sujeto cognocente, lo que propicia entender los elementos 

objetivos y subjetivos presentes en el problema de investigación. 

NOE'· parece importante aclarar que , en lo que a nuestra 

prllctlca docente se refiere y en cuanto al compromiso que tenemos 
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con la instl tuc16n, este trabaJo es el punto de partida que nos 
peraltirA, en colaboracHm con el resto de profesores de la 
asignatura, llegar a plantear soluciones al problema de eóllo 

e1111ellar, es decir, de c6110 cumplir con los objetivos de la 
asignatura y c6llo unir la teorla, qué ensenar, con la prActlca 
y el cómo lograr que nuestros estudiantes logren ser aquel los 
ciudadanos reflexivos, critlcos y participativos que el Colegio 
ha aspirado Cormar. 

Finalmente, queremos agradecer la constante y solidarla 
cooperac16n en la lectura y correción de este trabajo de Fernando 
Franco y de José Lula López, sln le cual nos hubiésemos atrasado 
aún aés en la resllzacl6n del mismo. 
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1. PROCBSOS HISTOIUCOS QUR DAN ORIGBN AL COLEGIO 
DB Cil!NCIAS Y llUHAHIDADRS. 

Todo proyecto educativo responde e determinadas expectativas 
en cuanto al objetivo que pretende. Asl, en el caso que aqui nos 
ocupa, el Colegio de Ciencias y Humanidades, el proyecto 
respondió coyunturai11ente tanto a las expectativas 
gubernamentales, epmenadas en mejorar la imagen estatal (dando 
respuesta positiva a las demandas socieles de educación), asi 
co110 a las de los reformadores universitarios, e11penados en 
transformar una universidad que cada vez respondia menos a las 
necesidades sociales del pais y cuyas estructuras académicas se 
hallaban anquilosadas y limitadas por gremios profesionales que 
diriglan a la UNAM•, y por la separación en los hechos de les 
distintas escuelas y facultades, situación que obstaculizaba el 
avance académico y clentlfico. 

Para poder hablar del nacimiento y desarrollo de este 
nuevo proyecto hay que ubicarlo en su contexto histórico ya que 
no solamente ha cambiado la situación nacional, sino que, desde 
el momento de su creación, el proyecto CCH fue interpretado de 
distintas •aneras por los actores que en su momento se encargaron 
de llevarlo a la práctica creando una realidad a veces muy 
distinta al proyecto original. 

1 KEHT SBRffA, Rollin, Hodern1zacl6n conservadora y crisis académica en 
la UNA!I, México, !d. Nueva laagen, 1990. 
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Es importante seftaiar lo anterior ya que en nuestro objeto 
de investigación, la asignatura de la C!eni;ll!!I Pq! ltlcas v 
Sociales en el CCH Vallelo, estas distintas interpretaciones del 
modelo educativo, llevaron a crear una asignatura con el nombre 
completo de una Facultad, a que fuera insertada en el So y 60 
semestres como materia optativa, pero tambien (partiendo de una 
interpretación de ciencia, de la vinculaclón de ésta con las 
humanidades y del caracter foraativo de este bachillerato) como 
una de lllls asignaturas en donde los estudiantes harian una 
primera sintesis del conocimiento histórico social y una primera 
relación teórico-pr6ctica con la realidad. 

Por lo anterior, antes de iniciar con el anUisls del 
proceso de ensenanza-aprendizaJe de la asignatura de Ciencias 
Politicas y Sociales como parte de un mod~lo educativo que la 
explica y del cual forma parte, desarrollaremos en este capitulo 
la caracterización del periódo en que surge el CCH y los cambios 
politicos a los que se enfrenta en su desarrollo. 

Concretamente seftalaremos algunos de los rasgos de la 
situación económica, politice y social de la década de los 
setentas y de la de los ochentas: las modificaciones de las 
politicas educativas en esos anos, la situación laboral en las 
universidades (no solamente por la relación estrecha que existe 
entre la calidad académica con las condiciones de trabajo, sino 
por la participación sindical y politica que caracterizó a los 
profesores del CCH por mucho tiempo) el desarrollo de 
sindicalismo, asi como el surgimiento del Colegio de Ciencias Y 
Humanidades en la confluencia del proyecto estatal con el 
universitario y, finalmente, de como repercute todo ello en la 
préctica docente. 
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1.1. Contexto del capltall••o •undlal. 
Bleaentos Soclopolltlcos 

Después de la Segunda Guerra Mundial se observó un per16do 

de auge del capitalismo a nivel •undial. El periodo 1950-73, que 

es considerado como la época de oro del capltal1B110, se 

caracterizó por polltlcas económicas exitosas, promoción 

gubernamental, demanda interna sostenida, inflación aoderada, 

oferta productiva generalizada. Si bien todas estas 

caracterlsticas se cumplieron en E.U., Europa y Japón, los paises 

del tercer mundo también lograron avances económicos importantes, 

surgiendo economlas aparentemente fuertes como la brasllefta y la 

mexicana2 • 

Esta si tuac16n mundial se reflejó en los paises 

latinoamericanos, como el nuestro, provocando modificaciones 

económicas y sociales de gran importancia: una de ellas, que 

guarda estrecha relación con nuestro tema, es el deslizamiento 

poblacional del campo a las ciudades y particularmente a la 

ciudad de Hexico. 

Al industrializarse el pais, su clase obrera y los sectores 

medios, surgidos por la ampliación del aparato burocr6tlco, 

crecieron y cambiaron sus costumbres asimilándose a la cultura 
urbana y con ello demandando mayor capacitación e ingreso a la 

educación superior. 

Aunque para 1973 la época de oro del capi tallsmo habla 

terminado, la sociedad de los setentas (e incluso el Estado) 

seguia asumiendo que el desarrollo sostenido podla continuar y 

que sus expectativas socio-económicas podlan mantenerse. De ahl 

2 HADD!SOff, Angus, Crecimiento econOmlco de JapOn y la URSS, México, PCB, 
pp. 86-95. 
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que los nuevos sectores sociales urbanos demandaran acceso a las 
instituciones de educación superior, que hasta entonces eran 
elitistas, y que el gobierno respondiera a esta demanda creando 
instituciones universitarias de caracter masivo. 

Sin embargo para 1974 empiezan a manifestarse crisis 
económicas internacionales que harén muy dificil mantener eatas 
poli tlcas y que solamente en base al endeudamiento externo 
pudieron sostenerse hasta 1980. 

Con el fin de relacionar los cambios sufridos por nuestra 
institución con el contexto histórico que los determina, 
distinguimos dos grandes periódos: 1971 a 1981 y 1981 a 1991. 

Bl primero 1971-81, corresponde en términos internacionales 
a una etapa de transición del capitalismo entre su época dorada 
y la entrada de lleno a una crisis internacional; tiene como 
caracterlstlca poli tlca la vigencia del modelo de Estado de 
bienestar que corresponde a una etapa de crecimiento del aparato 
estatal y, por ello, de las lnstltuclones de beneficio social 
(entre ellas el sistema educativo), y, paralelamente, el 
sindicalismo vive una etapa de auge y radicalismo. 

En el plano polltlco la década de los setentas es la última 
de un órden mund la l marcado por la guerra fr la y la carrera 
armamentista. Periodo de constante lucha entre los dos campos en 
que se encontraba dividido el mundo: el socialista y el 
capitalista con sus dos centros respectivos URSS Y E.U., que 
lnflulan en los conflictos nacionales apoyando a uno u otro 
bando. Asi lo muestra, entre otros, las guerras de Vietnam y 
Nicaragua. Este enfrentamiento también se manifestaba en los 
conflictos sindicales que en esos aftos tienen un repunte Y aún 
en el campo intelectual, dado que hubo una constante lucha por 
mostrar que, en el campo de la ciencia, eran mas objetivos los 
conocimientos que se desprendian de una concepción filosófica y 
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teórica apegada a una u otra corriente. 

Esta década es una época de certidumbre en la 
transformación socialista del sundo, reforzada en Asérica Latina 
por la Revolución Cubana, y en la posibilidad real de acabar con 
el capitalismo a través de la lucha de la clase trabajadora. Esta 
certidumbre se refleja en los seguidores teóricos del marxismo 
Y sus derivaciones: maoistas leninlstas, stalinistas, 
trotsquistas y guevaristas. Lo anterior se verá fuertemente 
reflejado en la ideologla de los primeros profesores del CCH que 
llevarán a sus salones de clase la corriente con la que ellos 
simpatizaban y que marcaréa 6ste como una instl tución politizada 
y politizante, motivo por el cual será satanizada y atacada por 
el Estado y los medios masivos de comunicación. 

Los aftos setentas se inscriben en el periodo en que a nivel 
mundial campeaba el estatismo~ tanto en el campo socialista coso 
en el capitalista. Como resultado de la organización obrera y de 
las propias dificultades que el capitalisso tiene para 
reproducirse, el Estado benefactor fue creciendo e Interviniendo 
cada vez más en todos los espacios y tiempos que antes 
correpondian a los individuos o a las organizaciones sociales. 

Al crecer, su relación con la sociedad se hizo cada vez m6s 
compleja y contradictoria, ya que al mismo tiempo que pretendia 
llevar el bienestar al conjunto de la sociedad, sus formas de 
poder se hicieron mas autoritarias y, por tanto, menos 
democrácticas, motivo por el cual su papel de Estado benefactor, 
ae enfrentó a múltiples obstáculos derivados del proceso de 
burocratizaci6n. Por otro lado, en la medida de que el Estado 
representa fundamentalmente los intereses de los grupos 
económicamente fuertes, la polltica laboral y salarial que llevó 

3 Cfr., Poulantzas, Nlcos. VIOLENCIA ESTADO Y SOCIALISHO, México, J!d, 
siglo XXI, 1984. 
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a la prActlca no favoreció a la mayoria. 

El segundo perlódo va de 1981 a 1991 y corresponde a une 
etapa de crisis mundial, con procesos lnflacionerlos acelerados 
e inestabilidad cambiarla y que en términos políticos redunde en 
le crisis del Estado benefactor y en el surgimiento de une nueva 
politlca de corte neol!berel, que tratará de resolver las crisis 
económicas y políticas mediante medidas económicas y 
administrativas restrictivas, el adelgazamiento del Estado y le 
disminución del gasto social, Con le lógica consecuencia de la 
reducción del financiamiento a las instituciones educativas, 
particularmente a las universidades pablices4

• 

En los ochentas el fortalecimiento del modelo neoliberal, 
lidereedo por Inglaterra y E.U. por un lado, y le crisis del 
bloque socialista que da origen a la Perestrolke culminando con 
la calda del muro de Berl!n y la desaparición de la URRSS por el 
otro, repercuten a nivel mundial en politices económicas 
reprivatizadoras y antlslndicales, en la brutal calda de los 
salarios, la concentración de la riqueza y el reflujo del 
movimiento obrero, entre otros fenómenos: pero sobre todo, en una 

crisis de valores y de paradigmas el interior de le izquierda e 
nivel mundial, dedo que ente el "fracaso del socialismo" los 
movimientos y les luches anticepital!stes o en contra de la 
explotación de las meyorles pierden la orientación. La confianza 
en los los dogmas del pasado reciente se desvanece y se hace 
necesario asumir une actitud creativa para proponer nueves 
soluciones o revisar lo que estuvo mal y cómo remediarlo. Frente 
a la certidumbre de los setentas este el desconcierto de los 
ochentas. Frente al optimismo de los setentas y la fé en les 
luches de los trabajadores, en los ochentas la lucha sindical cae 
en el pesimismo y se retrae. 

4 HADDISON, Angus, op clt.,p. 86, pass!a. 
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Bstos cambios repercuten en los objetivos estatales para la 
educación y también en las posiciones te~ricas que se adoptan en 
las instituciones educativas, particularmente en el CCH, en cuya 
Area de Historia del plantel Vallejo (a la •:ual pertenece la 
asignatura de Ciencias Politlcas y Sociales) se habla adoptado 
el materialismo histórico co•o el método clentiflco de 
conocimiento, y se sostenla de manera general la inevltabileidad 
del socialismo. 

1.2. Bl Proyecto Bducetivo Nacional 

1.2.2. Caracteristicas sociopoliticas del pais 
de 1971 a 1981. 

A pesar de que la economía mexicana ya habla entrado en 
crisis, Luis Bcheverria Alvarez (en adelante LBA) presidente 
constitucional en el periodo 1970-76, tratará de resolver el 
problema de hegemonia politica que enfrentaba el Bstado mexicano 
y, recurriendo a los empréstitos extranjeros y a la 
sobrevaluación del peso, emprende una poli tlca de bienestar 
social. apertura democrática y liderazgo tercermundlsta8 • Bn el 
terreno educativo este será un periodo en el cual se crearán 
nuevas instituciones, como el CCH, el Colegio de Bachilleres, las 
BNEPS y la UAH, se Impulsará una reforma educativa en donde se 
pretendla acabar con la enseftanza tradicional, favoreciendo la 
Investigación cientif Jca y en donde se dará gran Impulso a los 
proyectos de educación técnica'. 

5 LOPBZ DIAZ, Pedro, "Crisis y coyuntura del desarrollo econ6•1co en 
Héxlco (1970-1976)", Héxlco, DESLINDE Nu1. 98, CESU-UNAH, Enero de 1978. 

6 LATAPI, Pablo, AnAllsls de un sexenio de educacl6n en Héxlco, 1970-
1976, Héxlco, Bd. Nueva Imagen, 1980, pp. 71-76. 
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Sin embargo, el éxito de las nuevas instituciones educativas 

se enfrentara a una situación de crisis económica en que, a pesar 

de los proyectos gubernamentales 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 aexicana entró en una fase 

crecialento lento e inestable del producto interno, intensas 
presiones Inflacionarias, de agudización del desequilibrio del 
saldo con el exterior y de auaentos persistentes en los deficit 
€lscales, Bstas tendencias hicieron eclosión a partir de 1975, 
provocando en 1976 una profunda crisis que se desplegó en una 
fuerte contacc!On productiva ••. en una inflación desbordada y en 
una especulación que deseabocO en la devaluación del peso y en el 
caos financiero de los llltiaos aeses de ese afto. 7 

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

abatir la crisis polltica por la que atravesaba el pala, su 

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

izquierda. Los primeros lo acusaban de comunista y emprendieron 

diversas campaftas para desacreditar su mandato; a los segundos 

su populismo les parecla un reformismo tendiente a mediatizar los 

movimientos revolucionarios, por lo cual también criticaban 

cualquier medida populista o de bienestar social que el gobierno 

emprendiera. 

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

se dló el auge del sindicalismo independiente representado, 

particularmente, por la lucha de la Tendencia Democratlca del 

SUTBRM, y los movimientos que a su derredor florecieron 

(SUTIN,CNTE, STEUNAM), La actividad pol!tica desarrollada en el 

7 Gonzalez Casanova, Pablo y Florescano, Enrique. (coordinadores) HBXICO 
HOY, Héxlco, Bd. siglo XXI, 1979, pp 19. 
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CCH por parte de sus profesores, alentó el surgimiento del 

sindicalismo universitario. 

También en el campo se dieron grandes movilizaciones que se 

encaminaron a la toma de tierras y en contra del caciquismo 

rural. Asi, aunque hubo recursos para el campo apoyando la 

creación de agroindustrias eJidales, éstos se encaminaron a 

resolver los conflictos pollticos mas que a apoyar a la 

producción. l!sta realidad social, determinó la actividad politica 

de los profesores del Colegio CCCH), particularmente del Area de 

Historia, quienes orientaron los contenidos de los temarios a la 

observación y participación del contexto social, saliendo del 

salón de clases para unir la teorla con la práctica. 

Creemos 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, está marcada por lo que éste fue durante aquellos 

aftos, como mAs adelante lo veremos. 

Como resultado del movimiento popular estudiantil de 1968, 

el gobierno negoció con sectores sociales que tradicionalmente 

estaban fuera de toda alianza o convenio polltico: estudiantes, 

profesionlstas, pequeftos comerciantes etc. La solución pol!tica 

que se dió, en el campo educativo, fue plantear una reforma que 

garantizara la enseftanza en todos los ni veles del sistema 

educativo a un mayor número de mexicanos y la transformación de 
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los planes y programas de estudio, garantizando con ello una 

mejor preparación, haciendo énfasis en la capacitación para el 

trabajo". 

Tratando de responder a las necesidades del desarrollo 

industrial del pais y a las nuevas demandas educativas de la 

sociedad, el gobierno de LEA hizo énfasis en la necesidad de 

modernizar los métodos de ensenanza y los contenidos de los 

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

educación. Junto con ello se promueve la ampliación y 

•asificación del sistema educativo nacional, particularmente de 

las instituciones de ensenanza media y superior y la creación 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 politico, incrementarla la participación mediante 

una "apertura democrática" que permitiera a los gl."upos de presión 

un mayor margen de acción. Se alentaría la formación de nuevos 

partidos, se estimularla la auténtica participación sindical, se 

enfatizarla la autonomia de las universidades y se reconocerla 

8 Sobre el Hovlmlento del 68 se consulto a los siguientes autores 
LATAPI, Pablo, op cit., pp, 52-57, y en, SILVA RUIZ, Gllberto, "Estado y 
educación superior en Héxico", en PENSAHIENTO UNIVERSITARIO, Hum. 29, UNAH, 
p. 27. y en ZERHERO GARCIA, Sergio, "El fin de la coaunidad universitaria, 
(otros eleaentos para la historia)", México, DESLINDE Nua. 96, CESU-UNAH, 
Dicie1bre 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 campo, la creciente intervención del Estado, la eficiencia 

administrativa, la mayor autonomia tecnológica. Modificar la 

estrategia del desarrollo significaba alterar las pautas conforme 

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

distribución m6s equitativa, una ampliación del mercado interno, 

una modernización m6s r6pida y homogénea de la economia y un 

reforzamiento de la capacidad de autosustentación del proceso de 

desarrollo respecto a influencias externas. 

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

la ampliación de oportunidades cultura les, la lucha contra el 

desempleo y la integración de las poblaciones marginadas al 

desarrollo nacional. La orientación educativa se planteó a partir 

de estos criterios. 

"La politlca educativa del sexenio se etiquetó co10 "Refor1a 
educativa". Esta fue la expresión que slrvlo para designar desde 
el principio hasta el final todas las acciones del ra10, lo 1ismo 
la creación de acciones de nuevas lnstl tuclones que la expedición 
de nuevas leyes, la renovación de los libros de texto y aún la 
expansión escolar" .9 

Para instrumentalizar esta politica, en 1973, el presidente 

Luis Echeverria establece la Ley Federal de Educación que define 

las funciones del sistema educativo, partiendo de una nueva 
concepción del aprendizaje y la enseñanza aunada a una cultura 

cientifl.ca, humanistica y técnica, todo ello presente en el 

Proyecto CCH. Lo que se pretendia 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 

estudiante y promoviera en él una conciencia social, asi como su 

integración al desarrollo económico del pals, a partir del 

trabajo socialmente util 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 ensefianza-aprendizaje se vuelve clave para 

la reforma de planes y programas de estudio de los diferentes 

niveles de esefianza, haciendo explicita la concepción pedagógica 

que encierran. Esto queda expresado en la misma Ley Federal de 

Educación y sus caracterlsticas que son: 

- "Se debe asegurar la participación activa del educando en dicho 
proceso, estlaulando su iniciativa, su sentido de responsabilidad 
social y su esplrl tu creador. 
- Que el educador, como promotor, coordinador y agente directo 
del proceso educativo, debe contar con los medios necesarios. 
- La vinculación de los centros educativos con los de la 
producción y la comunidad. 
- Bl proceso educativo comprenda la enseftanza, el aprendizaje, la 
investigación Y la difusión. 
- Se basara en los principios de libertad, responsabilidad, 
diálogo, ar11onla, entre educadores y educandos, desarrollando, 
éstos Oltimos, capacidad para aprender por si aisaos, 
promoviéndose el trabajo en grupo, 
- Los contenidos de la educación estarán debidamente organizados 
en planes y progra1as, con objetivos especificos de aprendizaje 
y adecuada1ente evaluados. 
- Desarrollar la capacidad de reflexión y análisis critico, se 
acrecentara la actitud de actualizar los conoc11lentos Y 
capacitaré para el trabajo socialmente 6t11"11 

En la ensefianza media superior y profesional, la ANUIES 

10 "Ley Federal de Educación", en PLAN NACIONAL DE BDUCACION SUPERIOR, 
Llnea1lentos Generales para el Periodo 1981-1991, /jéxlco, SBP-ANUIBS, 1981, 
pp. 202-217. 

11 Ibldem, pp. 211-212. 
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(Asociación Nacional de Universidades e Institutos de Educación 
Superior) se consolida como el organismo oficial que disefta la 
politica educativa no sólo en los sistemas oficiales (SEP), sino 
también en los autónomos. La ANUIES realiza su XIII Asamblea en 
la ciudad de Villahermosa, Tabasco, en 1971; una de sus 
recomendaciones para el bachillerato nacional fue que éste se 
organizara como un ciclo formativo de carácter ambivalente, es 
decir propedéutico y termina1• 2 • 

La reforma educativa echeverrista estuvo encaminada a 
resolver la crisis del sistema educativo; sin embargo la 
complejidad de tal empresa limitó este objetivo. Si bien procuró· 
dar término a prácticas educativas tradicionales, la formación 
de los profesores y la falta de un bagaje cultura! acorde al tipo 
de estudiante que se pretendia formar, fueron factores que 
obstaculizaron dicho proyecto. El di6logo como instrumento 
principal del proceso de enseftanza-aprendizaje, la educación 
permanente, integral y equi ta ti va tadavia son metas de la 
educación dado que estas sólo pueden darse en condiciones de 
equidad social que en nuestras sociedades no existen. 

El sexenio de José López Portillo, en adelante JLP (1976-
1982), tuvo dos objetivos funadamentales: recuperar la confianza 
de los sectores empresariales, que se habla perdido durante el 
sexenio anterior, y de superar la crisis, por lo que siguió una 
politica de contención salarial, de reducción del gasto p~bllco, 
contracción del crédito y, en un primer momento, de retraimiento 
de la inversión pública. Sin dejar el discurso populista de su 
antecesor (que todavia se apoyaba politicamente en el movimiento 
obrero), la represión al sindicalismo independiente, en la 

12 BARTOLUCCI, Jorge Ernesto y RODRIGUEZ GOHEZ, G. Roberto A., El Colegio 
de Ciencias y Humanidades (1971-1980): una experiencia de innovación 
universitaria, México, ANUIES, 1901, pp, 25-20. 
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práctica, se fortaleció'ª· 

En lo económico este per!ódo se caracterizó por la 

petrolar!zaclón de la economla, por el acelerado endeudamiento 

del pa!s con la banca Internacional (con la esperanza de que los 

precios del petróleo se mantuvieran estables durante un lapso 

prolongllldO) 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 llusl6n de 

abundancia que caracterizó a este sexenio. 

Cabe agregar que durante este perl6do se llevó a cabo la 

Reforma Poll tlca 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 po!itlca de restricción salarial, 

impuesta desde 1976 (aunque tuvo un repunte en 1977-81) fue la 

que más sistemáticamente se mantuvo como medio para "doblegar el 

s!ndlcallsmo y abrir espacio a las ganancias, as! como para 
combatir la inflación"'.. Una forma mas de combatir al 
sindicalismo independiente fue dejar avanzar la corrupción al 

interior de éste, promoviendo incluso el clienteliamo y la 

defensa a ultranza de los trabajadores, dejando as! a las 

organizaciones, a la larga, sin argumentos para exigir aumentos 

salariales. Minados por la corrupción, el radicalismo y la 

represión, más utilizada en el sexenio que siguió, las 

organizaciones sindicales independientes empezaron a perder la 

fuerza que tuvieron a mediados de los setentas. 

13 HIRON, Rosa Ha. y PBREZ, Germán, L6pez Portillo, Auge y crisis de un 
sexenio, H.!xlco, Plaza y Valdés-UNAM, 19SS, pp. 7-17. 

14Cesar, Allparo y Gonzélez, Guadalupe. !OS EMPRESARIOS Y EL AUGE en EL 
AUGE PETROLERO: OH LA EUFORIA AL DESENCANTO. Varios autores, México, UNAM, 
1987 p.25. 
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A partir de 1977 la economia se petrolariza y de 1978 a 1981 

se vive en el pais un corto periódo de auge económico que se 

detiene cuando caen los precios internacionales del petróleo. El 

pais quedará endeudado y nuevamente en manos de los acreedores 

internacionales' 8 . 

En el campo educativo, López Portillo, siendo consecuente 

con su politica de recuperar la confianza empresarial y frente 

a la crisis financiera del Estado, llevará la masificación a un 

segundo término y verá como prioritaria la planificación en las 

universidades, tendiente a fortalecer el carácter funcional y 

eficiente de la educación, a partir de imponer la "tecnologia 

educativa". 

En este periódo se desarrollará una politica encaminada a 

resolver los problemas originados por la creciente "masificación" 

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, Asi, aunque el Plan Nacional de Educación parte del 

hecho de que el Estado garantiza la oportunidad a sectores 

amplios de la población de acceder a la educación· y se trazan, 

con esta perspectiva, cuatro propósitos: 

"afirmar el carácter democrático y popular de la educación, 
elevar su eficiencia para promover el desarrollo integral del 
hoabre, vincular •as estrechamente el servicio educativo al 
proceso de desarrollo y, co1pro•eter en esta e1presa la 
responsab!lldad de todos"!6 

En realidad lo que se aceleró fue el proceso de 

burocratización en la UNAH, dejando de resolverse los problemas 

15 HIRON, Rosa Ha. op cit., pp. 07-93 y 131-141. 

16 GOBIERNO MEXICANO, Pr!aer Informe de Gobierno del Presidente José 
López Portillo, Héxico, Presidenacia de la Rep~bllca, Septle1bre 1977, p. 45. 
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antes menclonados. 

Aunque el discruso de este sexenio se parece mucho al de 

LEA, su contenido y las acciones llevadas a cabo por el gobierno 

sertrn distintas. La meta ya no será expander el slstema educativo 

slno 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 autónomas y el Estado, para lo cual se define la 

autonomia de las universidades a nivel constitucional y se 

establece un Decreto para reglamentar las relaciones de trabajo 

en las un! versidades e instituciones autónomas de educación 

superior. En este documento se reconocen los organismos 
representativos del sector académico y del administrativo, pero, 

a partir de definir la figura y función de cada uno de ellos 

dentro de la instituclón, se separa lo sindical-laboral de lo 

académico, sellalando que "corresponde exclusivamente a las 
universidades o instituciones autónomas por ley regular los 
aspectos académicos"L 7 constitucionalmente queda cancelada la 

posibilidad de que el sindicato intervenga en los asuntos de 

carácter estrictamente académico. 

En la exposición de motivos de este decreto se plantea que 

en base al crecimiento del personal administrativo y académico 

originado por la expansión del sistema educativo, en particular 

por la masificación de las universidades (además de la 

popularización y politización de las mismas, diriamos nosotras), 

se hacia necesaria la creación de un órden juridico que regulara 

las relaciones laborales, académicas y poli ticas 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 Instl tuciones de Educación 
Superior Autónomas", México, SEP-ANU!ES, Coordinación Nacional para la 
Planeaclón 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 sindicalismo 
universitario independiente se planteaba la creac16n de 
sindicatos únicos y de ser posible nacionales (SUNTU). 

Encontramos pues que los proyectos estatal y universitario 
hablan aún de consolidar la educación masiva y promueven el 
"carácter democrático y popular" de la misma. Sin embargo, el 
planteamiento hecho por JLP sellala como objetivo alcan?.ar la 
eficiencia educativa para lograr una mejor "integrac16n del 
hombre", desarrollando una poli ti ca tendiente a promover la 
capacitación y profesionallzactón del trabajo docente, motivo por 
el cual se crean los organismos destinados a fortalecer aquóllas. 
Con este fin en la UN~M crea en 1977 el Centro de Investigación 
y Servicios Educativos (CISE). 

1.2.2. Caracteristlcas sociopoliticas del pais 1981-1991 

Durante la década de los ochentas el pala vive la 
profundización de la crisis económica. La politica gubernamental 
a partir de 1982 se apegó cada vez mas a las soluciones 
monetar!stas Impulsadas por la corriente neol!beral, ya 
practicada en los paises desarrollados como EU e Inglaterra, que 
se oponian a la partlcipaci6n estatal en la economía y propon!an 
reducir la participación del Estado en la solución de la 
problemática social. 

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

-Priorizar el interés y las necesidades individuales sobre 
las sociales. 
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-Fortalecimiento de las inversiones eKtranJeras. 

-Apertura al libre comercio 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 empresas paraestatales 

El equipo de gobierno de Miguel De la Madrid Hurtado (MMH), 

presidente de MéKico 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 meKlcana a través de la 

modernización administrativa, la depuración del sector público 

y la venta de las industrias paraestatales••. 

El costo de la crisis será pagado por los trabajadores, 

quienes vieron mermar aceleradamente su salario y cuyas 

organizaciones combativas fueron reprimidas una a una, sin dejar 

espacio a la eKpreslones de protesta. 

En 1983, el control del gasto público y la desviación de 

éste al pago da la deuda eKterna, provoca una calda del salarlo 

real. Este proceso es acompanado por la poli tlca 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 

ECONOMICA (PSE) que tendrll como objetivo frenar la inflación 

galopante de los aftos anteriores, y nuevamente serán los salarlos 

18 PEREZ, Germán y LEON, Saauel, "En busca de la legitimidad perdida" y 
FARFAN, Gulllerao, "Gasto público y bienestar social'', en ANGULOS DE UN 
SEXENIO, México, Plaza y Valdés-UNA!t, 1987, pp. 11733 Y 71-113, 

19 Ver, FARFAN, Gu!llerao, op cit., pp. 71-114. 
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los mlls castigados ya que los precios si bien frenaron su 
acelerado crecimiento lo hicieron de manera menos drástica que 

aquéllos. 

El neollberalismo se expresa social y políticamente en la 

descorporativlzaci6n del movimiento obrero, tradicional fuente 
de poder del Estado Mexicano, limitándose a negociar con las 
organizaciones obreras la problemética estrictamente laboral y 
deslizando la actividad politica a los partidos políticos. 

El sindicalismo oficial negocia con el Estado aexicano,sobre el 
tope salarial, obteniendo a caablo prestaciones coao créditos a 
la vivienda, capacltacl6n técnica en sus centros de trabajo y, 
para co11batlr el deseapleo, Incrementa el m1mero de Industrias 
aaqui ladoras20 

Uno de los problemas mas urgentes por resolver en este 
periódo fue la reestructuración del Estado, necesidad que se 
desprendía sobre todo de el extremo endeudamiento del pals y de 

la crisis del modelo del Estado benefactor. 

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

la ampliación de la base productiva y la creación de nuevos 

campos de inversión 
b)) Intensificar y dinamizar el proceso de desarrollo. 

De ahí que a partir de 1962 se desarrollara una politica de 
privatización de la economla Justificada a partir de contar con 
los medios económicos para obras de bienestar social; desprender 
al Estado de gastos y pérdidas por las inversiones realizadas; 

limitar su politica de financiamiento hacia sectores realmente 
productivos; limitar su campo de acción a lo politico, dejando 

la inverslón y el desarrollo capitalista en manos de la 
iniciativa privada. En la educación, esta política se dirigirla 

20 PEREZ, Germiln y LEON, Samuel, op cit., pp. 27-32. 
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a la formación de profesionistas altamente capacitados en el 
campo de la ciencia y la tecnologia a fin de contar con personal 
calificado para la transformaci6n económica del pais, exigencia 
expresada por los empresarios mexicanos. 

Al iniciarse el sexenio se procedl6 a reali:.ar la evaluación 
de la productividad de las empresas estatales, proceso al que no 
escaparon las 1nsti tuciones de educacl6n superior. En éstas 
últimas, la evaluación tenia el fin de analizar sl cumplian o no 
con las necesidades de la sociedad mexicana, el desarrollo de 
la ciencia y la tecnología a nivel mundial y los grados de 
excelencia marcados por éstas. 

El proyecto de camb!p estructural planteado por Miguel de 
la Madrid, acentuaba la Importancia de la educación en el proceso 
de crecimiento de la economia 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 •as1ficación 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, le capacitación y desempeflo 
profesional a partir de una formación metodológica y analitica, 
Estos problemas, seflala el documento, no han sldo resueltos por 
la educación !apartida en las universidades públicas, es decir 
cuestiona la llf.J..!al:.l.A de las mismas. Sin embargo en el mismo 
documento se seflala que la capacidad económica del pa!s obliga 
a las instituciones educativas a trabajar con los recursos con 
los que cuenta, aprovechándolos hasta el máximo, y no garantiza 
el aumento al presupuesto otorgado a las universidades. Asl, el 
proyecto de modernización carece del sustento económico que lo 
haga viable. 

El deterioro de las condiciones ·de trabajo en las 
universidades puede observarse en la pérdida real del salarlo 
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que en los trabajadores administrativos decreció un 58.2~ entre 

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

académicos bajo en el mismo periodo un 67%. 2 ' 

Apoyado en la corriente neollberal, MMH desarolla una 

politica de privatización de la educación superior apoyando la 

creación de universidades privadas. Una universidad politizada, 

masiva y pública, no respond!a a los requerimientos de esta 

corr lente gubernamental. De ahi que se planteara renovar a las 

Universidades públicas y para ello era necesario hacer énfasis 

en la evaluación de las mismas. 

Esta politlca se mantendrá 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 públicas. 

El "saneamiento" de las Universidades seré un objetivo de 

MMH, quien con Jesús Reyes Heroles a la cabeza de la SEP, se 

empellará en cortar de tajo lo que consideraba como "áreas 

degradadas del sistema educativo nacional", 22 Ejemplos de esta 
polltica son la desaparición de la Escuela Normal Superior en 
septiembre de 1983, y los golpes dados a la UAG y a la UAS. 

De la mano con estos planteamientos, se lleva a cabo una 

poli tlca antls!nd!cal y de negoc!ac!on con las cúpulas sindicales 

y pol!t!cas al interior de las universidades. Como resultado de 

esto la UNAM vive un periodo de creciente burocratización ya que 
la evaluación solo servirá para agigantar los cuerpos evaluadores 

y desatenderá la calidad académica. 

21 BENSUNSAN, A. Graciela, "Crisis e instituciones laborales", en 17 
ANGULOS DE UN SEXENIO, op cit., p. 261. 

22 D!DRIKSSON T., Axe!, De la Planeac!ón a la Evaluación, los pr!1eros 
pasos de la revolución educativa, Héxlco, Serle sobre la Universidad, Num. 3, 
CISE-UNAM, 1987, p. S. 
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Como· respuesta a la situación económica y a la falta de 
democracia politica en el pais, manifiesta en el dominio de un 
solo partido politice, en 1988 se presenta una Jornada electoral 
como no se habla visto desde hacia mucho tiempo. Ese ailo el 
descontento social se aglutinó en la figura de Cuahutémoc 

Cérdenas: fuerzas politicas de diversas corrientes se unieron en 
el Frente Democético Nacional para presentar una candidatura 
común que dió como resultado una votación que puso en duda la 
hegemonia prilsta. La "calda del sitema de computo" previsto para 

dar los resultados de la contienda, y la quema posterior 

(Diciembre de 1991) de las boletas electorales, parece confirmar 

en un gran fraude electoral, a partir del cual la legitimidad del 
gobierno de Carlos Salinas de Gortari quedó en entredicho. 

A partir de entonces presenciamos una recomposición del 

sistema politice mexicano. Tanto en el partido de gobierno, como 
en el resto de las fuerzas politicas se está dando un proceso de 

reacomodo que va de la mano con la crisis de paradigmas y la 
búsqueda de soluciones a la nueva problemática sociopoli ti ca 

mundial. 

La poli tlca neollberal iniciada por MMH se fortalece y 

profundiza con la llegada de Carlos Salinas de Gortari (CSG) a 

la Presidencia de la República. Con el planteamiento del Estado 
Minimo, se prosigue el proceso de liberalización de la economia, 

dentro del marco de globalización mundial que pretende la 
integración de grandes bloques de paises a través del comercio. 

Lo anterior lleva al Estado mexicano a crear condiciones 
propicias para la apertura y a los requerimientos de la inversión 

extranjera. La privatización y reprivat!zación de industrias 
estatales es una muestra de ello, 

En este sexenio se inician las negociaciones para crear un 
bloque comercial de América del Norte CTLC), motivo por el cual 
se reforman los articules constitucionales que lo obtaculizan, 
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como el que se refiere a la tenencia de la tierra, que dá ple a 
la desaparición del Ejido: Art. 27. Aún sin reformar el Art.123 
(que se refiere a las relaciones de trabajo), se refuerza la 

politlca antisindical y se eliminan muchos contratos colectivos, 
se congelan salarios y se continúa con la reducción del gasto 
público. En el contexto de estas negociaciones, se dá un giro a 

la educación, pretendiendo que ésta forme cuadros clentlflcos Y 
técnicos dirigidos a un mercado competitivo, dejando marginada, 

en los hechos, la formación humanóstlca y social. 

1.2.3. Consolidación del Proyecto Bducativo 
Nacional en la UNAH. 

En correspondencia con las poli ticas educativas 
gubernametales y a sus propias necesidades Internas, las 
autoridades universitarias han Implementado sus proyectos 

educativos con mayor o menor apego a la linea gubernamental a la 

sombra de la autonomia universitaria y dependiendo de la relación 
·que vincule a sus directivos con el aparato estatal. 

El proyecto educativo del rector de la UNAH Pablo González 
Casanova, de corte liberal y democrático 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, corresponderá en 
buena medida a la politica echeverrista de educación masiva y 

técnica; esto se ve en el lema del Colegio de Ciencias y 

Humanidades: "Bducar aas y aejor a un aayor nuero de aexicanos" 
y en la Implementación de la educación terminal, objetivo de las 
Opciones Técnicas. Los obstáculos económicos y poli tlcos a los 
que se enfrentó este proyecto llml taron su cabal real lzaclón; uno 

de ellos fue paradójicamente el enfrentamiento de González 
Casanova con el sindicato de trabajadores (STEUNAH). 
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Por otro lado, la reforma universitaria planteada por 

González Casanova, misma que daba continuidad a la linea de 

Barros Sierra (rector que lo antecedió) estaba orientada a 

"aodlflcar la orientación de la educación superior para 
convertlrla en un aotor de la democratización polltlca, el 
desarrollo socialmente Justo de la econoala y la modernización de 
la cultura. La inquietud que recorre esta concepción es la de 
acompanar a la sasificación con el impulso de calidad de la 
eKperiencia educativa Y a la deaocratizaclón universitaria •••• se 
funda el Colegio de Ciencias y Humanidades, se crea la 
Universidad Abierta y se proaueve la discusión sobre diversas 
opciones para la licenciatura, dentro de una perspectiva de 
denocratizaci6n lnstl tucional y de vinculación del proceso 
educativo con el productlvo".23 

Sin embargo, este proyecto fue atacado desde dentro y desde 

afuera de la Universidad, utilizándose un conflicto sindical para 

lograr la caida de Pablo González Casanova, llegando asi a la 

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

tendria como objetivo fundamental, no Ja reforma universitaria 

de corte democrático sino la estabi11zaci6n politica de la 

universidad y la contención de su crecimiento, contraponiendo al 

avance del sindicalismo el crecimiento de la burocracia 

universitaria. 

"La IJNAH vivió en los años setenta uno de los mas febriles 

r.rl6dos de su historia, •ostrandose como una enorme Institución 
aantada de auchas tenclones poli ticas e Ideológicas que 

atravesaban al conjunto de la sociedad aexicana. Los signos 
sobresalientes de este proceso fueron la aas1flcac16n de la 
aatrlcula, la veloz constl tucl6n de la universidad en un mercado 
ocupacional aaslvo para los trabajadores académicos, y la 
aparición de dos nuevos sujetos pollticos -la burocracia 
universitaria Y el sindlcallsao- que protagonizaron el confllcto 
que ilpregn6 a la totalidad de las relaciones Institucionales 
durante toda la década" .24 

23 KENT SERNA, Rollln, 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 masificación de la 

UNAH, se pone en práctica una politica basada en la capacidad 

real de las instalaciones fijllndose en 40 mil la admisión a 

primer ingreso tanto en el bachillerato como a nivel 

licenciatura, en ésta última admitiendo el 551 de su propio 

bachillerato y el 451 de escuelas y preparatorias 

particulares.'"' 

Durante el rectorado del doctor Guillermo Soberón Acevedo, 

en 1977, se reestructuran los eKámenes de admisión, las 

orientaciones vocacionales y, en el caso del CCH, se tratan de· 

fortalecer las opciones técnicas. Estas medidas van acompaHadas 

de la cancelación del proyecto CCH a nivel nacional, crellndose 

como alternativa el Colegio de Bachilleres. 

En los dos periodos que cubre Soberón como rector de la UNAH 

(1972-1980), se da un proceso de eKpansión de la institución y 

al mismo tiempo de burocratización de la misma. Si bien es 

cierto, se crean las ENEPS (Escuela Nacional de Estudios 
Profesionalesi 2 •, éstas surgen con proyectos controlados desde 

arriba, dejando muy poco espacio a Ja innovación. 

Con el fin de implementar nuevos métodos didácticos en la 

UNAM, se crea en 1977 el Centro de Investigación y Servicios 

Educativos CCISEJ. Este Centro tiene una importancia relevante 

para los profesores del CCH ya que proporcionó la posiblidad de 

25 Universidad en Marcha, Nu1. Especial 21, DGDU-UNAll, Octubre de 1980, 
pp 12-13. Nótese que no es mucha la diferencia entre estudiantes que ingresan 
provenientes del bachll lerato del la UNAM con los de particulares. AHos 
después estos porcentajes caablaran. 

26 Como se menciona en otra parte de este trabajo, el Proyecto CCH 
lnclula la licenciatura y el Postgrado, Las ENEPS, sustituyeron la 
licenciatura CCH, y al mismo tiempo resolvieron el proble1a de Ja nueva 
de10nda de los egresados del bachillerato del CCH. 
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conocer teorias y métodos didActicos y pedagógicos aplicados a 
la ense5anza en el nivel medio superior, haciendo énfasis en los 
sujetos a qulenes se dirigia: los adolescentes. 

Siguiendo la politica estatal de evaluaciOn de las 
universidades p(lblicas se crea la Secretaria de PlaneaciOn 
(SEPLAH) quien seria la encargada de realizar los dlagnOstlcoo 
sobre la población estudiantil, las condiciones de trabajo de los 
profesores; ademAs de realizar la planeaciOn del trabajo 
académico en el CCH a partir de considerar dos aspectos presentes 
en la realidad universitaria : 

-Politica de admisión al ciclo de bachillerato, innovación 
académica a partir de crear mejores condiciones de trabajo, 
programas orgánicos de superación académica y proyección social. 

-Contlnuldad y congruencia del trabajo universitario a 
partir de diferentes gestiones administrativas. 

Estos planteamientos llevan a las consideraciones 
siguientes: 

a) que la función del docente dentro de la UNAM sea 
extrictamente educativa y, 

b) que el disefto de la politica de planeación tome en cuenta 
el efecto del desarrollo nacional sobre la unlversidad, el 
creclmiento urbano, una creciente demanda educativa, la 
conformaclón de un sistema nacional de educación superior, que 
se desarrolle dentro de los marcos Juridicos establecidos por el 
Estado y la ANUIES. 27 

"La formación de cuadros profesionales que implementaran una 
educación de calidad y eficiencia"20 es acompallada por un 
proceso de burocratizaciOn que desvia a cuadros académicos hacia 
la carrera administrativa. Ademés, la Carrera Académica se 

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

28 OIDRIKSSOH T., Axe!, op cit., p. i4. 
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encuentra acompaftada de una politice de estimulos al personal de 

carrera y de investigaci6n, otorgados en base a criterios de 

productividad que originan la competencia entre profesores y 

hacen que éstos abandonen proyectos colectivos, iniciando la 

individualización del trabajo académico. Estas son las 

caracteristicas de la rectoria de Octavio Rivero Serrano durante 

1981-1984. 

El siguiente rector de la UNAM, Jorge Carpizo, tomando como 

base su diagnóstico de la universidad difundido como "Fortaleza 

Y debilidad" plantea una Reforma Universitaria que se veril 

interrumpida por el moviemiento estudiantil del Consejo 

Estudiantil Universitario CCEU). 

La UNAM se encuentra atrapada en tramas poli tices, 

gremialistas y curriculares que se traducen en distintos mercados 

aprovechados por grupos de poder que en general priorizan los 

intereses politices a los académicos. Esta problematica hace muy 

compleja la solución a los problemas que aquejan a la 
institución, ya que al tratar de hacerlo se afectan los feudos 

de los grupos 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 grados extremos los 

salarios y se ha convertido en un problema sin cuya solución 

es imposible la recuperación académica. 

El programa que José Sarukhlln Kermes, rector de la UNAM 

desde 1987, se propone estimular el trabajo desarrollado por cada 

profesor o investigador; sin embargo esto ha motivado que sea mlls 

importante el trabajo "individual", sobre el colectivo, 

debilitllndose los organos colegiados y los equipos de trabajo, 

imponiéndose sobre el proceso de evaluación, el de calificación, 

dando mayor valor a la cantidad que a la calidad de la 

enseftanza. 
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Podriamos decir que los veinte aftos que abarca la historia 

del CCH pueden dividirse en dos etapas, tomando en cuenta las 
polltlcas sexenales: la primera, 1970-1982, que se caracterizó 

por tratar de fortalecer al Estado como planeador de la economia 
a partir de alianzas y politicas sociales basadas en el 
corporativismo, por la pérdida de confianza en el gobierno de las 

organizaciones empresariales y la consecuente poli tización 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, basándose 

en la corriente neol lberal que plantea el adelgazamiento estatal, 
sin abandonar en los hechos la rectorla estatal de la economia. 

En nuestro pals esta po!itica se materializará en el proceso de 
reprlvatlzaclon de las empresas estatales, que alcanzará casl 

todos los ámbitos de la producción y aun de los servicios; en el 
ataque continuo a las 'organizaciones sociales y en una politlca 
basada en la austeridad condicionando todos los programas 
sociales al pago de la deuda externa. 

Sin querer hacer una relación mecánica entre las pollticas 

estatales y la vida de las instituciones educativas, es un hecho 
que los objetivos sociales de la primera etapa, se reflejarán en 

el apoyo financiero a la educación y en el intento de una reforma 
educativa que buscaba, entre otras cosas, abatir los métodos 

tradicionales de enseftanza, generando cuadros preparados 
técnicamente pero con una cu! tura critica y nacional. Lo cual 
contrasta con la segunda etapa en la que hay un claro 
retraimiento al f lnanciamlento de la educación, y 

particularmente a las universidades páblicas, y que pretenderá 
que la educación sirva para generar cuadros técnicos 
disciplinados que nutran con mano de obra calificada a la nueva 

industria del pais, restando importancia a la formación 
humanistica. 
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En el caso del CCH la polltica de institucionalización y 

reglamentación de los órganos colegiados de los profesores se 

inició en 1974, estando como Coordinador del Colegio Fernando 

Pérez Correa, quien convoca a la comunidad para llevar a cabo una 

"reestructuración de las Academias", proceso que se consolida a 

fines de los setentas cuando se crean los Consejos Académicos por 

Area y las Comisiones Dictaminadoras. Estos organismos surgen 

dentro del marco del programa de superación académica, el cual 

persigue la formac16n, actualización y capacitación del personal 

académico, y tienen el objetivo de ser instancias de evaluación 
y planeación académica. 

Ante el crecimiento de la matricula en la UNAH, se 

desarrollan nuevas relaclones laborales , Ya desde 1973 se firman 

acuerdos entre 1 as autor ida des uni vera i tar i as 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 

Académico y el Instructivo del Profesorado de Carrera de 

Enseflanza Hedla Superior, marcando con ello las condiciones 

gremiales de los académicos,'"' 

En este peri6do se plantea la educación de excelencia a 

partir de que ".,. ia unlversldad se enfrenta a las exigencias de 

atender a los grandes números en altos niveles, de contribuir a 
la democracia por la calidad y la eficiencia del conocimiento y 

por su amplia distribución social. .• "'"º 

Las ideas de democracia planteadas en los gobiernos de LEA 

y JLP, difieren de la que los profesores del CCH practicaron en 

29 Un!versldad en Harcha, op cit., pp. 2i3-218 y en, "Cronologia del 
proceso de profeslonaUzaclón de la ensenanza en el CCH", CUADERNOS DEL 
COLEGIO, Nu1&. 13, 14, 15, Héxlco, Octubre-Ole., 1981, y Enero-Har., CCH-UNAH, 
1982. 

30 Universidad en Harcha, op clt., p, 41. 
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los primeros a!los del Colegio, ya que éstos se encargaron de 
organizarse en Academias, con el fin de planear y evaluar el 
trabajo docente, asi como de discutir permanentemente los 
programas y contenidos de las diferentes asignaturas; es decir, 

que participan activamente para el desarrollo del proyecto del 
CCH, incluyendo a los alumnos en esta tarea, Como se veré mas 

adelante, el Area-Academia era el espacio en el cual se 
realizaban todas las tareas académicas y se discutian las 
condiciones laborales. 

Este proceso de institucionalización arrancó de manos de las 
Academias la planeación y evaluación del tabajo académico y, 

aunado al el fortalecimiento del sindicalismo, separó lo que en 
un tiempo estuvo unido: lo politico y lo académico. Concretamente 
en el CCH, el proyecto soberonista creó un aparato administrativo 

enorme, destinado a central izar las tareas académicas, como 

planeación y actualización de programas de estudio. 

Durante esta etapa la organización de los profesores en el 

CCH se centró en la formación de su sindicato, con la 
caracteristica de que en éste no sólo se trataran problemas 
laborales, sino que en el terreno académico se trataré de influir 

sobre las promociones, actualización, planeación y evaluación del 
trabajo docente. Estas acciones parten de una visión diferente 
de sindicalismo a la planteada por las autoridades, las cuales 
la enmarcan en el terreno estrictamente laboral. 

De manera paulatina, la actividad politica se convirtió para 

los profesores, en una lucha por mantener sus propios espacios 
académicos e incidir directamente en los que se fueron creando: 

Consejos Académicos por Area, Comisiones Dictaminadoras, 
Coordinación del Area, Jefatura de Sección. 

A principios de los ochentas, David Pantoja Moran se!lalaria 

cuéles eran los problemas por los que atravezaba el Colegio: 
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falta de una definiclón clara y especifica del bachillerato, asi 

como del tlpo de cultura que se pretendia desarrollar en el 

educando; que los programas de cada asignatura, incluyendo los 

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 

aftos.:a• 

En esta década, se lleva a cabo un proceso de evaluación y 

planeación, 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 académica en el CCH. 

Cuando el rector Jorge Carpizo da a conocer su documento 

Fortaleza y Debilidad de Ja llniyeraSdad Autónoma de M6xiQQ, los 

profesores del CCH asumen posiciones a favor de la defensa del 

bachillerato universitario, de la universidad pfibllca y masiva. 

Realizan balances de las condiciones reales en que se desarrolla 

el trabajo académico, asi como de las caracteristlcas de los 

alumnos, a partir de diagnósticos de las condiciones 

socloeconómicas y culturales en que éstos se desenvuelven. La 

discusión de los equipos de trabajo se orienta hacia una 

autocritica del desempefto polltlco académico del Area y las 

Academias, hacia las formas de actualizar los contenids de las 

asignaturas y los métodos empleados para la enseftanza. 32 

La poli tlca de eficiencia en la educación, planteada en 

31 PANTOJA !!ORAN, David, "Slntesls de la ponencia que presentó el Colegio 
de Clencles y Humanidades en la •esa de trabajo correspondiente a la educación 
superior", en PERFILES EDUCATIVOS Nu•. 8, México, CISK-UNAH, Abril-Mayo de 
1980, pp. 32-33. 

32 GALINDO RIVERO, Esther, HUÑOZ CORONA, Lucia et al., "Diagnóstico de 
las condiciones de estudio de los alumnos 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 incrementar la cultura cientifica y tecnológica de los 
egresados"""•: priorizando ia ensenanza de la ciencia y la 
técnica en el proceso educativo. Esto se traduce para los 
profesores del Colegio, en el aumento de los criterios 

administrativos para evaluar su desempeHo académico y en la 
puesta en marcha de proyectos de Investigación, fomento académico 
en las áreas de las ciencias exactas y la consecuente reducción 
de los apoyos a las áreas human!sticas y sociales. 

Actualmente la Universidad, y el CCH como parte de ella, 

atraviezan por una etapa de redefinici6n, producto de las 
condiciones sociales presentes, pero sin abandonar el proyecto 

que ha mantenido a esta Institución, de manera general 
presentamos estos problemas, como elementos 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. Esto determinará 
la conformación del curriculum en escuelas, facultades y en el 
colegio y, por ello, clarificará los objetivos educativos, 

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

3.- La creciente politizaci6n de la UNAM trajo consigo que 
se establececiera nuevas relaciones entre los trabajadores 
administrativos y académicos con las autoridades: las cuales 
trataron de separar el campo politico, el académico y el 

33 PROGRAMA PARA LA HODERN!ZAC!ON EDUCATIVA 1989-1994, México, 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 manera en 

que no se privilegie lo politico-administrativo sobre lo 
académico. 

4. - Reflexionar· colectivamente sobre la foraaclón 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 misma pr6ctlca 
docente. 
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2. BL llODBLO EDUCATIVO DEL COLEGIO DB CIBNCIAS Y HIJl!AHIDADBS 
Y SU INSTRllHRNTACION. 

El CCH desde su creación parte de un ideal humanista en el 

sentido de que es el hombre el fin mas 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 

dialéctico, que depende tanto del sujeto cognocente como del 

objeto a conocer, ya que al conocer, el sujeto actúa sobre el 

objeto transformandolo y transformandose a si mismo¡ lo que nos 
permite observar que el conocimiento esté ligado a la actividad 

practica; la 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 mediante el cual el hombre llega a definirse como un ser 

histórico, social y natural; el humanismo no es concebido en el 

sentido tradicional del conocimiento de la antigüedad 

grecolatina, sino en el sentido de un humanismo en que el hombre 
es considerado como un fin y no como un medio y, finalmente, que 

la educación debe de contribuir a la formación de sujetos 

creadores, es decir, que debe tener como fin la humanización 

misma de todos los hombres, 

En este sentido, uno de los objetivos universitarios, es 
el de lograr una educación que forae en ciencias y humanidades, 

que forme hombres y mujeres conscientes de su realidad en donde 

la vinculación un! vers!dad-sociedad se exprese en la 

necesidad de desarrrollar una actitud critica del mundo en que 

se vive, 
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No se trata sólo de dar una visión humanistlca de las 

ciencias y particularmente de las ciencia 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 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. 34 

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 mas 
profundo de la palabra. Bsto es, que el estudiante tenga el 
hábito de la lectura de los libros fundaaentales de nuestro 
tiempo y de los clásicos del pensamiento huaano; el que adquiera 
una cultura matemática en lo que ésta tiene de lógica y de 
expresión numérica de la naturaleza y de algunos fenómenos 
sociales; y el que relacione los resultados de las ciencias 
experl•entales con el aétodo que peralte alcanzar esos 
resultados. Es por ello que el Plan se propone que el estudiante 
aprenda a aprender lo que todavla no sabe y ade1ás, que tenga la 
posibilidad de estudiar en las fuentes y de Investigar cosas 
nuevas, bajo el supuesto de que la escuela no puede darle a uno 
el conjunto de conoclalentos hu~anos sino los métodos esenciales 
para adquirirlos" .35 

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

Ciencias y Humanidades abre sus puertas a más de 15 mil 

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 afto después se sumarian 

Oriente y Sur. 

34 CAMORLINGA 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, DOCUMENTA Nua, 1, México, Centro 
de Documentación Académica, CCH-UNAH, Junio de 1979, p. 77. 
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Desde hacia ya tres décadas el entonces rector de la UNAM, 

Pablo González Casanova, se manifestaba en favor de una reforma 

universitaria que respondiera a las necesidades sociales, 

politicas y educativas del pala, amén de las de caré.cter 

estrictamente académico y cultural de la universidad. 

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

Universidad. Es la misma Universidad que call!bia y se 

renueva"'"•. Aunque el proyecto más global tenla la intención 

de que el Colegio integrara los niveles de bachillerato, 

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

modalidad del bachillerato. Un bachillerato que permitla: 

-la utlllzacl6n óptl•a de los recursos destinados a la educación 
(con instalaciones baratas utllizadas Intensivamente). 
-la fonación slstedtlca e lnstltuclonal de nuevos cuadros de 
ensefianza aedla superior. 
-un tipo de educación propedéutica y ter11nal a un nivel que aun 
no requiere la licenciatura, y que esté exigiendo el desarrollo 
del pais.37 

El CCH respondla no solamente a necesidades internas de la 

Universidad al plantearse como objetivos la promoción de la 

interdiscipllna, la cooperación entre las Facultades y Escuelas 

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

necesidad económica nacional de contar con técnicos capacitados 

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

tiempo, a la creciente demanda social de educación superior 

generada por el desarrollo industrial de las décadas ~nteriores. 

Todo ello bajo una visión en que 

" ••. la de•ocratlzac!On del acceso a la educación superior 
sign!flca(ba) a1pl!ar las funciones de la universidad y 

proaover ca1blos en la organlzaci6n y el contenido de la 

36 Ibldea, p. 83. 

37 !bid, p, 3. 

40 



trans•lsión del saber • ., "38 

Por ello, el CCH, en su calidad de proyecto educativo basado 

en la participación activa de los actores del proceso de 

enseftanza-aprendizaJe, respondia al modelo educativo propuesto 

por la Nueva Pedagogia, que intentaba poner fin a los usos 

tradicionales de la enseffanza. Asi mismo, recibía la influencia 

de la teoria del capital humano, la cual vela a la educacl6n como 

una inversión en el sentido de que al preparar a los cuadros 

técnicos y profesionales que el pals Co la industrial necesitaba 

para su desarrollo, se aumentarla el potencial económico 

nacional. Con sus cuatro turnos y sus dos opciones: terminal y· 

propedéutica, el modelo CCH representaba, además, una buena 

poslbi lidad de educación barata para miles de mexicanos que 
solicitaban su ingreso al nivel medio superior. 

81 CCH, como proyecto institucional, estuvo sustentado 

lmplicitamente por una filosofia educativa liberal desarrolllsta, 

manifiesta en: a) sus principios de libertad y responsabilidad 

comun y b) en el hecho de ser un bachillerato ter1llinal y 

propedéutico, que respondiera tanto a la demanda de educación 

superior de las clases medias urbanas asi como a las necesidades 

de desarrollo nacional. Las instalaciones mlBllas y sus cuatro 

turnos disponibles respondian a la necesidad socio-estatal de 

tener un sistema que pudiera, de la manera más rápida posible, 

"educar aAs y mejor a un mayor nQmero de mexicanos" con el menor 
presupuesto posible. 

El Colegio de Ciencias y Humanidades surgió en el momento 

en que la polltica educativa gubernamental tenla como linea 

la movil !dad 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 masif!caci6n 

38 KBNT SKRNA, Roll!n, op cit., p. 25. 
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de las universidades y en particular de la UNAM, situación 
que prontamente seria reconsiderada. 

As!, 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 activamente 
en el dlsello del proyecto, ya que, segl'.m estos fundadores 

pensaban, eran urgentes los cambios en la Universidad: 

"El Colegio serla el resul todo de la Iniciativa coincidente 
de varios planteles con el fin de !•pulsar por nuevos caalnos la 
ensefianza y la Investigación clentlflcas dentro de la 
Institución" y una de sus caracterlstlcas deberla de ser "su 
flexlbl lldad y fácll adecuación a las necesidades e Iniciativas 
futuras de cooperación entre unlversltarlos".39 

Esta reforma educativa en la Universidad se proponla 
modificar desde la estructura organizativa hasta los métodos de 
ensefianza; replantear la relación universidad-sociedad y, en su 
ciclo de bachillerato, centrar su preocupación en la adquisición 
de métodos y técnicas para llegar al conocimiento, esto es, 
centrar su quehacer en el carácter for11ativo de los estudiantes, 
fomentándoles una actitud critlca y analitlca frente al 
conocimiento y, por último, en una nueva relación maestro-alumno, 

basada en la cooperación, el respeto y el compallerismo. 

En lo que se refiere a los métodos de ensefianza tomó como 
base el modelo de la escuela act!ya, al plantear la participación 
de los alumnos en clase como la parte central del proceso de 
ensellanza-aprendlzaJe. Aunque hubo algunos logros, la falta de 

preparación del personal docente asi como la maslf lcaclón de los 
Colegios, materializada en grupos de mAs de SO alumnos y en una 

carga de 30 horas pizarrón para los maestros, limitó el 
desarrollo de este sistema, volviéndose, en muchas ocasiones al 

modelo tradicional de exposición del maestro. 

39 Oocu1enta, op cit., p. 6. 
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La relación maestro-alumno basada en la cooperación, el 

respeto mutuo y el compa~erismo predominó en los primeros aftos 

de la institución; sin embargo poco a poco fue disminuyendo, 

hasta volver a encentarse en el Colegio practicas autoritarias 

e irrespetuosas de los docentes hacia los estudiantes, entre 

otras razones porque muchos de los profesores fundadores que 

simpatizaban con ellas se fueron del Colegio o se Integraron al 

cuerpo administrativo, por lo que la docencia quedó en manos de 

nuevos profesores que no tenian el mismo compromiso con el CCH 

y que no se esforzaron por entenderlo. 

Los objetivos generales del CCH fueron planteados de la 

siguiente manera: 

al Ser un órgano de caablo e Innovación en la UNAM. 
b) Preparar estudiantes para cursar estudios que vinculen las 
humanidades, las ciencias y las técnicas a nivel de bachillerato, 
cl Proporcionar asl nuevas oportunidades de estudio acordes con 
el desarrollo de las ciencias y las hu•anldades en el siglo XX y 
hacer flexibles los sistemas de enseñanza para especialistas y 
profesionales que puedan adaptarse a un mundo ca•blante en el 
terreno de la técnica, la ciencia, la estructura social y 
cultural. 
d) Intensificar la cooperación entre escuelas, facultades e 
lnstl tu too. 
el Pro•over el aejor aprovechamiento de los recursos técnicos y 
huaanos de la Unlversldad.40 

Encontramos en lo anterior elementos que ponen de manifiesto 

la claridad que tenlan los creadores del proyecto, que planteaban 

cambiar desde los métodos de aprendizaje hasta la organización 

del saber y con ello la organización de la propia Institución. 

Huchos de estos objetivos son aún vigentes y por desgracia no se 

han cumplido. l!l que la educación logre que los individuos puedan 

"adaptarse a un mundo cambiante" es un objetivo a todas luces 

indispensable en este momento histórico en el que los 

40 "Qué es el Colegio de Ciencias y Huaanldades", en DOCUHBHTA, op cit., 
p. 87. 
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conocimientos y las realidades de todo t!Po cambian de un dia a 

otro y en donde, por ello, es importante no tanto dar 

iníormanc16n sino dar loa ele111entos para que los estudiantes 

puedan buscarla por si mismos. 

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 experlenci'a polltica 

reciente en comOn: 1968. Esta fue vivida de manera diferente por 
los Jóvenes y por los ya adultos, por los más involucrados o por 

los que sólo la observaron: dió como resultado una heterogeneidad 
de experiencias que se reflejó en la práctica politico-educatlva 

del CCH. 

El gobierno federal puso los medios, 
proyecto propusieron la organización, los 

los creadores de 1 
objetivos y 

principios, el plan de estudios y los esbozos de programas; pero 

quedó en manos de los profesores y estudlantes llevarlo a la 

práctlca. Es en ese momento cuando emplezan a notarse las 

diferentes lnterpretaciones que del proyecto hacian las distintas 

partes que en él se conjugaban. 

Como el CCH pretendia ser un bachillerato propedéutico pero 

a la vez terminal, para quien asl lo deseara o necesitara, se 

crearon las opciones técnicas, a las cuales el estudiante podia 

integrarse a partir del 3er. semestre. Debido a diversas causas 

esta parte del proyecto no prosperó y las opciones técnicas 

tuvieron una vida muy marginal. 

Asi, 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 semana; cursando 

cinco materias en los primeros semestres y seis en los dos 

últimos, y partiendo de la certeza de que el estudiante trabaja 

e investiga por su cuenta en el tiempo restante. 

Lo anterior es posible por dos razones, la primera son las 

bases pedagógicas que sustentan a la institución, las cuales 

hacen énfasis en la formación mAs que en la información¡ en 

el aprendizaje más que en la ensei'lanza¡ en la unidad teoria

práctlca en los laboratorios, talleres, seminarios y prácticas 

de campo " •.• la metodologia que se aplica persigue que el alumno 

aprenda a aprender .•• y que adquiera capacidad autoformatlva. 4 • 

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 sus clases. 

Es importante sei'lalar que el modelo educativo del CCH 

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

educación, que pretende no tanto integrar 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". 4 " De ahl que será importante la vinculación entre 
teorla y práctica y la formación de una conciencia social y 

humanistica, 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 UNAM, como los gremios de abogados, médicos e 

Ingenieros que tenlan el control de las escuelas y facultades y 

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

42 Ibidea. 
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los miembros del partido en el poder (PRil a quienes no les era 

atractivo un sistema educativo formador de individuos activos y 

crit!cos del siste•a. 

A la salida de Pablo Gonzélez Casanova, de la rectoría de 
la UNAH, en 1972, las orientaciones hacia el Colegio cambian, 
se cancela el crecimiento de la institución, es decir el proyecto 

es congelado. Después de este periodo inicial, en el que el CCH 

recibió el apoyo de todos los sectores que estuvieron 
involucrados en su creación, vendré otro en el cual se sientan 
las bases de control administrativo de la institución; se retiran 
los apoyos económicos iniciales y se desarrolla una campal'ia en 
su contra, con la justificación de que el CCH era un nido de 

grillos, guerrilleros, ateos y comunistas. De esto se hablará más 

adelante. 

El anál !sis de la formación de alumnos y profesores se 
realiza a partir de los siguientes aspectos: las referencias que 
hay en los documentos de creación del CCH, en donde de manera 

formal se describen las caracteristicas que debe tener la planta 
docente, as! como el tipo de alumno que debe formarse a partir 

de la puesta en práctica del plan de estudios: el segundo aspecto 
es la interpretación que se dio, a partir de la experiencia de 

este modelo educativo durante los veinte al'ios de vida académica, 
que refleja la posición asumida por los profesores. 

De la lectura de los documentos se puede desprender que la 
formación del estudiante está unida a la del profesor, al papel 
que éste asume frente a lo que ensel'ia, a la realidad 
sociopolitica a la que pertenece, a la forma en que participa o 
no en los problemas que se le presentan, llegando, la mayoria de 

la veces en los primeros tiempos del CCH, a ser parte de los 
objetivos de esta asignatura. 

Este proceso de formación lo hemos separado en cuatro 
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niveles de análisis: 

a) El institucional, en el que se trata de ver las formas 
organizativas encaminadas a propiciar que la formación deseada 

se apegue a los objetivos y caracterieticas del Colegio. 
b) El pedagógico, que se refiere a los principios y medios 

en los que se sostendrá la formación cientifica y humanistica de 
profesores y estudiantes. 

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

d) El politico, que se refiere a las acciones de los 
profesores para organizarse en órganos colegiados y sindicales, 

con el fin de influir en la politica educativa de la Institución 
en el campo de la planeación y evaluación del proceso de 
ensei'lanza-aprendizaje y de proteger sus intereses gremiales. 

2.1. Aspectos institucionales que explican el proceso de 
Bnsei'lanza-aprendizaJe. 

Tomando en cuenta lo anterior y a partir de considerar a la 
Universidad como una forma de organización cultural, ésta creará 

las condiciones formales para administrar la ensei'lanza que se 
imparte, del aprendizaje que se desea lograr, y los objetivos, 
que se traducen como los fines que tiene la educación 
universitaria. Desde esta perspectiva, se da a conocer el 
proyecto y la definición de las principales caracteristicas del 
CCH, que se extienden a las necesidades sociales del pais, 

resaltando entre otras el aprovechamiento de los recursos 
materiales, fis leos, técnicos y humanos con los que se cuenta 
para la ensei'lanza superior, midiendo los resultados logrados en 
el proceso de ensei'lanza-aprendizaje, y las normas que se 
establecen para llevarlo a cabo. 
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Bn el proyecto para la creación del Colegio de Ciencias y 

Hu•anidades del nivel bachillerato, se sel'lala que uno de los 

obJ~lvos esenciales es crear las bases de la universidad futura¡ 

esto stgnifica que el Colegio surge para resolver aspectos de 

carácter académico y social. Se pretende intensificar la 

cooperacitrn disciplinarla e lnterdlsclpllnarla en la Universidad¡ 

el dominio de diversos lenguajes y métodos, la combinación de 

especialidades, fomentar la investigación e Impulsar la 

enseHanza. 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 gran 

flexibilidad al poder cambiar de vocación y aprender a combinar 

profesiones distintas y realizar actividades lnterdlsclpllnarlas. 

En las Reglas y Criterios de Aplicación del Plan de Estudios 

se especlf ican las actividades que se desarrollarian al interior 

del aula y que son: 

1.- El uso de antologlas para conocer las 1últlples 
Hnifestaclones en las diferentes disciplinas clentlflcas 

2.- El uso de material y aparato de observación de los 
alu1nos y la discusión de textos en las diferentes materias en 
foraa de 1esas redondas 

3.- El eje de comprensión, a partir de la elaboración, por 
parte del aluano, de rest'.laenes, cuadros, ensayos, art1culos ... 

4.- Promover la co1prensl6n, Interpretación y apreciación 
de la lectura a partir de la discusión en el grupo y el Interés 
en leer por cuenta propla.43 

Sin embargo, con grupos de más de SO y atendiendo de 10 a 

15 grupos, es lmposlble ! levar a la práctica una educación 

activa, que tiene como premisa grupos reducidos para poder 

brindar atención personalizada a los estudiantes. 

Ya desde estos documentos se va perfilando la figura del 

43 "Reglas y criterios de aplicación del Plan de Estudios" en DOCUMENTA, 
op cit., p. 13. 
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profesor-investigador en el nivel de enseilanza media superior, 

lo que lleva a plantear la posibll idad de crear los cuadros 

docentes e investigadores dentro de la misma inat1tuci6n, 

creAndose mas adelante dos figuras: profesor de asignatura y 

profesor de carrera. -La Idea central de lo anterior es aprovechar 

los recursos humanos y técnicos de la Universidad, actualizando 

a la planta docente y aprovechando la experiencia que ésta va 

adquiriendo en su practica educativa cotidiana. 

Entre las funciones que se definen para la Unidad Académica 
del Bach! llera to del CCH (UACB), esté la de fomenta.r y coordinar 

los proyectos de enseilanza e investigación de una o varias· 

disciplinas, en que participen dos o mas escuelas, facultades o 

Institutos de la Universidad; y de esa manera, implantar los mas 

modernos métodos de enseilanza para integrar y relacionar las 

ciencias y las humanidades. 44 

Las complejas relaciones que se dan entre los actores del 
proceso de enseilanza-aprendlzaje, derivadas de su origen social, 

sus posturas poli ticaa, su heterogeneidad cultura!, sus 

posiciones te6ricas, aunado a las dificiles condiciones 

propiciadas por la masificación educativa y la crisis 

econ6mica, que poco a poco fue menguando los salarios 

académicos y los apoyos f in&ncieros a los proyectos 
educativos, chocaron con las pretensiones innovadoras de un 
modelo educativo que exige de sus integrantes responsabilidad, 

autodisclpllna, esfuerzo, conciencia critica y entrega total. De 

ahi que cada vez fue mas dificil cumplir con todas las tareas que 

se les proponla a los profesores en el proyecto original. 

La necesidad de evaluar el trabajo cotidiano estuvo prevista 

desde la creación del Colegio, en la medida en que se consideraba 

44 "Qué ea el Colegio de Ciencias y Huaanldades", en DOCUMBNTA, op cit., 
p. 88. 
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l•portante conocer el avance logrado por los alumnos y 

profesores. 

"La evaluación en el Colegio de Ciencias y Hu1anldades, es un 
proceso continuo, que consiste en deteralnar en qué 1edlda la 
educación est.!i logrando sus objetivos fundaaentales ... La 
evaluación se realiza de fona Integrada al proceso educativo y 
no constituye un fin en si 1IS10, sino que facilita un mejor 
conocl1lento del aluano, lo cual per1lte 11decuar la docencia a 
Ju necesidades del educando ... "45 

Se desprende de lo anterior que se concebla claramente la 

necesidad de la evaluación permanente del proceso educativo como 

un requisito para Ir enriqueciéndolo¡ sin embargo, 

lnstl tuclonalmente, la evaluación, dentro del marco de lo que 

Kent Serna llama la modernización conservadora4
•, fue vista més 

que como un proceso de refleKIOn reconstructiva del proyecto que 
perml ti era 1 r mejorándolo, como un proceso de control 

administrativo, es decir, como una actividad punitiva, por lo que 
fue (y es todavla) rechazada por un gran número de 

profesores. Esto debe explicarse como una consecuencia del 

proceso acelerado de burocratlzaclOn que vlvlO la UNAM en los 

últimos veinte allos, ya que al prlvlleglar el control 

burocrático-administrativo, la evaluación crea múltiples 

Instancias que se prestan para ejercer poder sobre los distintos 

grupos de profesores. 

45 "La evaluación en el Colegio de Ciencias y 1lu1anldades" en DOCUMENTA, 
op cit., p. 99. 

46 Cfr., KKHT S!RNA, Rollln,. .. op, cit. 
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2.2. Funda11entos Pedagógicos del Plan de l!studios. 

Con la creación del Colegio de Ciencias y Humanidades se 

pretendia reformar a la Universidad. Terminar con las prácticas 

tradicionales de la educación, basadas en la separación de la 

teoria y la práctica, en la fragmenta'ción del conocimiento en 

asignaturas inconexas entre si, en la desvinculación de las 

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

aislados entre si, como medio dominante de instrucción, en la 

acumulación memoristica y pasiva (irreflexiva) de datos por parte· 

de los estudiantes y en las relaciones profesor-estudiantes 

basadas en el autoritarismo y la desigualdad, González Casanova 

descrlbia as! el sistema educativo mexicano en 1953: 

"Tenemos un sistema educativo trunco en sus flnalldades docentes, 
cortado, lnco1pleto, lnesenclal, en el que el alu1no no puede 
nunca advertir el propósito de un método cientlfico o técnico, o 
de una cultura humanistlca, en el que el aluano es agobiado por 
mOltlples presiones: n01ero excesivo de materias, atoalzaclón del 
conocl1lento, nOmero excesivo de horas de trabajo escolar, falta 
de lnstru1entos, etc •.• tanto profesores como alU1111os han sido 
sometidos a un proceso de Infinitas frustraciones que los lleva 
a establecer una oposición entre pasar y no pasar que sustl tuye 
a la oposición genuina de la enseñanza: aprender o no 
aprender • .,La culpa es del slste•a educativo abstracto que parece 
ser el resultado de un propósito nefasto: hacer que la escuela dé 
al alumno la totalidad del conocl1lento. Rs lncrelble; se quiere 
dar todo y no ne da nada"4 7 

Asl, para 1970 nada habla cambiado, razón por la cual se 

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

Upo de educación. 

Partiendo de la idea de que la educación es parte esencial 

47 GONZALEZ CASANOVA, Pablo, "La aetodologla de la enseñanza en el 
bachillerato", México, Boletln de la ANUIHS, vol 2, Nu1, ! , Dicle•bre de 1953, 
p, 21. 
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en el proceso de humanización del hombre, y entendiendo a éste 
altimo como un ser natural, social, histórico, universal, libre 
y creativo y que estll en proceso de contrucci6n, el proyecto CCH 

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

Por ello es preferible una formación de carácter general que 
fomente la capacidad de iniciativa y de construcción del 
conocimiento en el individuo y que se le prepare para pensar por 
si mismo y ver los problemas en toda su complejidad. 4 ª 

Como se ha mencionado, el Plan de Estudios se dividió en 
cuatro Areas de conocimiento que se relacionan entre si, para 
lograr una formación clentlflca y humanistica, es decir, integral 
del alumno. Se proponia proporcionar una preparación básica que 
acabara con la pretensión tradicional de la escuela, de querer 
dar todo y al final no dar nada (en la medida en que es tanta la 
información que exlste en nuestros dias y cambia tan 
vertiginosamente, que no es posible estar al tanto de todo). 

El planteamiento del CCH de prestar más atención a la 
forll!aci6n que a la información parte de la Idea de que 

"Hay que prestar ah atención al -io en que se construye el 
conocialento, a facllltar que los escolares se entrenen en los 
procesos de comprensión y no en los resultados adquiridos. Las 
ensellanzas deben ser Integradas, interdisclpllnarias. Junto a 
ello hay que pro•over la reflexión general sobre los grandes 
problemas del ser huaano y de la naturaleza, lo que 
tradlcionalaente ha sido el campo de la fllosofia... Esa 
fllosofla debe apoyarse sobre los resultados y los 11étodos de la 
ciencia. La historia, entendida en un sentido ••Pilo, ayudar6 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 m.!is atención al cóao se ensel'la 
que al qué se ensena. Sin que ello quiera decir que, escudados 

en la libertad de cátedra, los profesores puedan hacer en el 

salón de clases lo que quieran o que los contenidos de loe 

programas no tengan ninguna importancia. 

La vinculación de las ciencias con las humanidades en esta 

concepción de la educación se fundamenta en la certeza de que 

para entender al hombre, hay que verlo como parte de la 

naturaleza y para entender a ésta, hay que considerarla en su 

relación con loe hombree y en cóuo éstoa la han transformado. 

"El Ideal de toda educación deaocrética es hacer por igual 
técnicos y profeslonlstas que sean huHnlstas y huaanlstas que 
sean técnicos. En otras palabras, t~cnlcos que sean ciudadanos y 
viceverea"SO 

Esto con el fin de formar individuos criticos, contructivos 
y propositivoe y no seres pasivos que se sometan 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 ensel'lanza-aprendizaje, dando al 

educando un papel activo y principal y utilizando nuevas 

técnicas y métodos para orientar la formación de los estudiantes. 

Entre estos cambios 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 como de estudiantes; hacer énfasis en la 

adquisición de habilidades como leer, pensar, reflexionar en 

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

SO GONZALBZ CASANOVA, Pablo, op cit., p. 24. 
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base a proble11atizar los fenómenos tanto naturales como 

sociales, buscando transformar su actitud frente al conocimiento 

y su realidad: la relación que se establece entre el profesor y 

los estudiantes basada en el diálogo, la cooperación, la libertad 

y la responsabllldad. 

Para que lo anterior sea posible es necesario que al 

profesor se le prepare, tanto en las técnicas y los métodos 

pedagógicos más innovadores, asl como en los avances de su área 

de conocimiento y aun en otras áreas: todo ello para que le sea 

posible desarrollar propuestas interdisciplinar!as acordes a 

este modelo educativo. A lo largo de los veinte allos de la 

lnsti tuclón, la profeslonallzac!ón y actualización de los 

profesores ha sido un reto tanto individual como institucional, 

que por diversas razones no se ha tomado con la seriedad que 

amerita, motivo por el cual muchas de las propuestas del 

proyecto no se han llevado a cabo. 

El profesor tendrá que adecuarse a la realidad que le 

presenta el grupo académico, aunque se propone que "el método 

elegido .• , es el inductivo, que nos lleva de lo particular a lo 

general, de lo conocido a lo desconocido, de lo más fácll a lo 

más dificll; en una palabra, que parte de las nec;osidades del 
grupo. 0 • 1 Es decir, es un 
vinculado con la realidad del 

conocimiento que debe estar 

estudiante, alejándolo del 

conocimiento puramente abstracto, un conocimiento más apegado a 
educar (formar) que a instruir (informar), de ah! que se buscará 

que 

•, .... pa aprender, 11epa !nfot'IW'Se y estudiar sobre 1aterlas que 
aun Ignora, recurriendo para ello a los libros, enciclopedias, 
periódicos, revistas, cursos extraordinarios que siga fuera del 
progra1a, sin pretender que !a Unidad le d6 una cultura 
enclclop6dica, sino los 1étodos y técnicas necesarios y el hábito 

51 "La Hetodologla en el Colegio de Ciencias y Huaan!dades" en DOCUMENTA, 
op cit., p, 86. 

54 



de aplicarlo• a probleaae concretos y de adquirir nuevos 
conoci•ientoe"52 

La actitud que se pretende que el estudiante adopte frente 

al aprendizaje es la de dominar este proceso con las técnicas de 
investigación y, adelllás unir el conocimiento a su entorno social, 

tratando de relacionar la teor ia con la práctica, lo cual lo 
llevará a corregir su propia actividad cognoscente y a asumir una 
posición frente al aprendizaje a partir de las Interrogantes: 11.Y! 
aprende. cómo aprende y para qué aprende. 

Una tarea académica que se desprende de lo anterior, es la 
necesidad del docente de mantenerse actualizado en la disciplina· 
que imparte, para que de esta manera, los contenidos, objetivos, 

metodologia de la enseftanza y blbl!ografia, respondan a las 
expectativas educativas que se desea impartir y que se relacionen 

con las condiciones histórico-sociales presentes; que sea 
interdlsclpl!narla, al unir el aprendizaje a las áreas de 

conocimiento en que se encuentra dividido el plan de estudios. 

Otra tarea fue la de elaborar los materiales de apoyo para 
llevar el curso con las modalidades que presenta el Colegio en 
su plan de estudios, as! como la real1zac16n de programas de 

evaluación y planeac16n de este trabajo. 

Dado que los alumnos deben conocer los métodos por los 
cuales se llega al conocimiento y a los fines propuestos por los 
objetivos educativos, es necesario tomar en cuenta loe recursos 
materiales y humanos que se tiene para llevar a cabo el proceso 
de aprendizaje y que el disefto de los programas de las 
asignaturas esté permanentemente actualizado. 

La concepción de una pedagogla nueva dentro del plan de 

52 "Reglas y Criterios ... " op cit., p. 12. 
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estudios del CCH, se encuentra relacionada con los fines 
educativos de carácter social que tiene esta institución, -los 
que ya han sido sel'lalados anteriormente- de los cuales queremos 

resaltar la idea que se tiene del educando y del educador como 
individuos portadores y creadores de conocimiento, capaces 
de Integrar en este proceso la cultura que los rodea, 

obligándolos a aplicar el conocimiento adquirido sobre su propia 
realidad; es por ello que este plan de estudios hace énfasis en 

lo formativo mas que en lo informativo, en las actitudes, 
mas que en el saber enciclopédico. 

De lo anterior se desprenden las caracteristicas del 

aprendizaje en el CCH, que son: la de aprender a aprender, es 

decir, que el alumno maneje los diferentes métodos que lo 
acerquen al conocimiento¡ aprender a hacer,que lleva al alumno 
al uso de las técnicas de apri.ndizaje que le permiten 
desarrollar su capacidad intelectual y de estudio; y su 
aplicación lo conduce a aprender a ser un sujeto capaz de 
integrar el conocimiento con su realidad histórica y de esa 
manera asumir una actitud hacia la sociedad y la vida. 

Estas tareas de aprendizaje estén acompal'ladas por un proceso 
de organizaci6n del trabajo académico, en el que los procesos de 
evaluación y planeaci6n de estas actividades son permanentes y 

colectivas. La ejecución de los principios y objetivos del 
Colegio debe considerar: el mantener una actitud critica; de 
manera permanente hacer una revisión de aquello que se realiza; 
que .la evaluación contemple una doble perspectiva: la que 

ensena por un lado, y la que aprende por la otra; y que el 
criterio de eficacia rija los esfuerzos de maestros y 
alumnos.D31 

En cuanto a la sistematización del trabajo académico, 

53 Docuaenta, op cit .• p. es. 
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se senalan loa siguientes aspectos para llevarlos a la prActica 

dentro del aula: 

1.- Contenidos aotlvadores, interesantes, para estiaular a 
los aluanos en el valor del saber aisao. 

2.- H6todos de ensellanza aco11pallados del aaterial de apoyo 
para cada asignatura 

3.- Organización del trabajo, que conte•ple los siguentes 
aspectos: 

a) Prueba diagnóstico del grupo. 
b) Promover su organización en equipos. 
c) Organizar los recursos con que se cuenta para el trabajo 

durante el curso. 
d) Evaluar periódicamente los progresos logrados por el 

grupo. 
e) Informar a los aluanos de los objetivos y enfoques de la 

asignatura. 
f) Las babi lldades en el aprendizaje se expresan en 

términos de: lnforaaclón, co1prensión, destreza, apreciación, 
actitudes, intereses y valores a lograr por el alu1no 

g) Asistir a los alu1nos en la elaboración de sus propios 
objetivos. 

h) A partir de la autoevaluación de los alu1nos, asistirlos 
en su organización para que desarrollen sus objetivos y recursos 
independientemente de los cursos, y superar las deficiencias 
detectadas. 

1) la prueba diagnóstico tiene cOllo fin, que el profesor 
detecte las caracteristicas del grupo con el que trabaja y de 
esta 1anera planear su trabajo con las deterdnaciones 
sociopolltlcas, culturales y educativas que cada grupo 
presenta.54 

Aunque esto estaba seftalado desde los documentos de origen 

del Colegio no fueron, en la prActica, la guia para el conjunto 

de profesores, ya que éstos elaboraron sus propios programas y 

los desarrollaron, según sus propias formaciones, en sus o alones 

de clases. 

Sobre la organización de las materias, este plan de estudios 

resalta aquellas que: 

54 !bldea, p. 86. 
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- Peralten vlvenclnr el aétodo experlaentnl e hlst6r!co-aoclal 
creando un plano de asignaturas lla•adas bAslcas y el •anejo de 
dos lenguajes, el espanol y el aateaAtlco. 
- Los tres prlaeros seaestres se destinan a la 
observacl6n del objeto de estudio, el cuarto, al conocimiento de 
las diferentes corrientes teóricas¡ y en los dos Qltl1os 
seaestres el objetivo es aplicar el conoclalento que se adquiere 
y adelés las técnicas docuaentales y las aatemflt!cas. 
- Los asignaturas se encuentran organizadas para per11ltlr el 
desarrollo lnterdlsclpllnarlo en la for1acl6n del estudiante, 

De esta manera, se pretende fomentar al mismo tiempo una 

cultura béslca y de especialista, unida a una metodologia de la 

ensenanza, con la que el alumno participa activamente bajo la 

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

colegiada para intercambiar sus experiencias académicas para su 

propia superación y la de sus aluunos. 

2.3. Rleaentos sociol6glcos que expllcan el proceso de 
enaellnnza-aprendlzaje. 

Como se menciona en lineas anteriores, este proyecto 

educativo lnlclal,.ente trataré de responder a los problemas 

socloeconómlcos que se presentaban en el pala, en la década de 

los setentas, al ofrecer a una población en crecimiento, 

alternativas de estudio a nival profesional, basado en la 

pos~bilidad de investigación desde el bachillerato y dando 

entrada a una for .. aci6n 

desempeno en un campo de 

interdisciplinarta; y/o para el 

trabajo calificado, al otorgar 

capacitación técnica acorde a las nuevas exigencias de una 

economia en expansión y modernización (como traducción de textos, 

computación o adminlstraci6n de recusos humanos), 

Lo anterior era lo que se entendía por una educación 

polivalente; es decir, propedéutica y terminal, que, al 
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contemplar coao una alternativa la integración de loa estudiantes 
al aercado de trabajo, impulsó las Opciones Técnicas. Sin 
embargo, en loa primeros alloa del Colegio éstas fueron vistas por 

los profesores como soporte económico-productivo de la reforma 

educa ti va planteada por el Estado, tendiente a fortalecer el 
desarrollo capitalista, motivo por el cual eran censurables, ya 
que para una buena parte del conjunto de profesores fundadores, 
sobre todo del Area Histórico-Social, la transformación 
socialista era un objetivo esencial y, por ello, toda acción 

encaminada a darle solución a la crisis capitalista, dentro del 
marco de la misma, era negativa. La formación de las primeras 

generaciones de alumnos del Colegio fue orientada hacia ese 
objetivo, de ahi que hubiese una oposición constante a las 
opciones técnicas, que estarian encaminadas a la formación de 
"cuadros de trabajadores al servicio del capitalismo"'"'· Esto 
muestra que, al 1deo1og1zor su práctica docente, los profesores 

no vieron las necesidades reales de muchos estudiantes, que 
se velan obligados a incorporarse al aercado de trabajo y a los 
cuales la preparación técnica lea hubiera ayudado a colocarse en 
él: o las necesidades de otros tantos que podrian haberse 
financiado sus estudios superiores al encontrar un trabajo para 
el que hubiesen sido capacitados. 

Desde otra perspectiva, este proyecto habria sido 
importante en cuanto que tombién pretendía crear una estrecha 
relación de la UNAH con los centros de trabajo y representaba una 

alternativa real para el conjunto de estudiantes que socialmente 
hablando y apoyéndonos en las estadísticas, no tenian oportunidad 
de continuar los estudios superiores, ya que les brindaba una 
preparación técnica para el trabajo, y les perm1t1a contar con 

una cultura universitaria. 

55 Bate tipo de frases corresponde al lenguaJe·cotidlano utilizado por 
los profesores del CCH en los 70s en las asaableas o reuniones de 11ater1a, a 
las que asistlaos coao estudiantes, 
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Un proyecto educativo necesariamente parte de una 
filosofla de la educación y, por tanto, persigue determinados 
f!ne11, en cuanto al tipo de hombre que desea formar y el tipo de 
sociedad que espera construir. El Proyecto CCH buscaba 

" .•. recobrar el sentido profundo de la educación que pretende no 
tanto Integrar a una persona en un contexto cultural previaaente 
dado, sino sobre todo, situar al educando en la plenitud de su 
papel coao sujeto creador de cultura".56 

En ese sentido, la educación que se Imparte en el Colegio 
estarla posibilitando la transformación del entorno social y 
natural¡ por lo tanto, el conocimiento que se adquiere ha de 
contribuir a la reflexión racional y critica de los procesos 
11octales, naturales y clentificos. El condicionar el proceso de 
aprendizaje a esta actividad creadora Incide tanto en el plano 
intelectual y académico como en lo social, politico y laboral, 
actividades en las que el hombre se realiza en la sociedad. De 
esta manera, los contenidos de las materias deben estar ligados 
a los objetivos del plan de estudios, pero también deben tomar 
en cuenta las necesidades socio-culturales de los estudiantes, 
que son el reflejo de lo que la sociedad mexicana expresa. 

Ahora bien, cuando en Bnero de 1971 el Consejo Universitario 
aprob6 la creación del CCH, dio a conocer sus objetivos, su plan 
de estudios, el perfil del alumno y del profesor, se enfrentó al 
reto de constituir su planta docente para abril del mismo afio en 
que se iniciaban los cursos. Esto quiere decir que, en un lapso 
de menos de tres meses, la Universidad tuvo que contratar a 
los profesores que laborarían en esta institución. La mayorla de 
ellos provino de la misma UNAM, de donde también provino la 
planta de profesores de los Colegios y Universidades fundados 

S6 DOCUHBNTA, op el t., p. 64. 
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en la década de los setentas'"7 • Recién egresados, muchos 
estudiantes y pasantes no tenlan experiencia previa como 

profesores; la única experiencia que tenlan eran sus 16 aftos de 
escolaridad, que estaban marcados por préctlcas educativas 
tradicionales, 

Aunque los pr !meros profesores tuvieron que pasar por largos 
cursos y concursos para ingresar a la planta docente, no era 

suficiente tan breve tiempo para comprender y hacer una reflexión 
profunda sobre las nuevas teorlas educativas que les permitiera 

comprender, bien a bien, el proyecto educativo que estaba siendo 
puesto en sus manos. Asi que, sobre la marcha, tuvieron que ir 

interpreténdolo y desarrolléndolo. 

La experiencia y el origen social de muchos de los 
profesores determinó la interpretación y puesta en préctica del 

plan de estudios del CCH. La mayoria de ellos no rebasaba los 
treinta aftos de edad, lo cual caracteriza a la planta docente 
inicial del Colegio como un sector constituido por jóvenes 

provenientes de los sectores medios urbanos, que hablan tenido 
acceso a la educación superior gracias al crecimiento industrial 
del pala; es decir, sin una cultura intelectual que favoreciera 

su quehacer académico¡ con posturas pollticas adoptadas a partir 
de su participación en el movimiento estudiantil-popular de 
1968, de su mi 11 tanela partidista de izquierda, de sus 
posiciones frente al socialismo y frente a la revolución cubana, 

elementos todos ellos que los encaminaron a participar 

activamente en la constitución del sindicalismo universitario y 

a trasladar su visión polltlca al salón de clases. 

El CCH signlflc6, para algunos de ellos, la posibilidad de 
formarse como profesores dentro de un esquema de enseftanza y 
aprendizaje único en el pala, comprometiéndose con este proyecto 

57 Cfr. KENT SERNA, Rollin, op cit. 
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a partir de desarrollar el trabajo colectivo, creando sus propias 

instancias colegiadas como las Academias de Area, en las que 

discutian la manera de llevar a cabo el proyecto. Pero, al mismo 

tiempo, el Colegio permitió el desarrollo de un campo politico, 
que funcionó como caldo de cultivo de las distintas corrientes 

politicas de izquierda, generándose una fusión entre las 

inquietudes académicas y politicas, amén de que, en este 
periodo, cobra fuerza el sindicalismo universitario, en el que 
un buen número de profesores se involucró. 

Podemos señalar que la UNAM en general y ei CCH en 

particular, se vieron envueltos en una doble dinámica, que 
obstaculizó la realización plena de la reforma universitaria que 

pretendla llevarse a cabo, en los años setentas: Por un lado el 
crecimiento acelerado de ia matricula propició ia masificación 
de la institución, fenómeno que trajo como consecuencia la 

burocratización y la polltizaclón de la misma; y por el otro, la 
crisis económica a nivel internacional, que dio pie a· que, a 
partir de los ochentas, se redujera significativamente el gasto 

social y particularmente el gasto educativo, con lo cual los 
salarios de los profesores se vieron seriamente reducidos. 

En otro aspecto, hablando del sector mayoritario de la 
población universitaria, los estudiantes, podriamos señalar que 

6stos, al igual que los profesores, provenian (y provienen) de 
los sectores medios urbanos dedicados a los servicios y al 

comercio, que buscaban la movilidad social a través de la 
educación superior .... Es decir, estos jóvenes tenian un 
objetivo: escalar socialmente. Este origen social y su paso por 
el Colegio, en los años setenta, propició que se contagiaran del 

ideal revolucionario de sus profesores, lo que los llevó a 
participar activamente en movimientos populares, de protesta 

58 GILARDI, Haria, "Origen social del estudlante universitario de la 
UNAM" México, UNIVERSIDAD FUTURA, No. 6-7, UAM, primavera de 1991, pp. 107-
117. 
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social y poli tlca, con el fin de lograr la transformación 

socialista del pais. La educación en el Colegio, en esos anos, 
pretendla aportar Los elementos necesarios para esta 

transformación. 

La idea de lograr movilidad social a partir de tener acceso 

a los estudios superiores se mantuvo en la década de los 70s, sin 

embargo ya en los BOs, bien entrada la crisis económica, se hizo 

patente que una carrera universitaria en las instituciones 

póblicas no garantizaba ascender en la escala social; esta 

certeza, aunada a la crisis del sistema socialista en la URSS, 

a la calda de la situación soc1oecon6mica de la mayoria de la· 

población - en particular de las clases medias- y a la llegada 

del modelo neoliberal, proplcl6 un cambio de actitud en los 

estudiantes, marcada por el desinterés y el desencanto, situación 

que se reflejó en la baja del nivel académico de la institución. 

2.4. SltuaclOn politica en que se desarrolla el 
•odelo educativo del CCH. 

La UNAH, al ubicarse en el contexto soclopolitico nacional, 
y al ser la institución de educación superior más iaportante del 

pala, refleja, en su organización acadé11ico-admlnistrativa, 

contradicciones externas, además de las que en su interior 

se desarrollan. Esto es asi porque, al organizarse 

Jerárquicamente, surgen de inmediato las pugnas por ocupar los 

puestos de mayor poder en el interior de la administración; del 

mismo modo que, paralelamente, surgen grupos académicos que 

luchan entre si por el prestigio académlco, lo que redundará en 

beneficios económicos para sus integrantes o en la posibilidad 

63 



de introducirse al aparato polltico-admlnistrativo de la 

instl tución. 

Como ya se mencionó, para el Estado meKicano era prioritario 

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

población, con el fin de apaciguar los ánimos anti

gubernamentales, frenar el crecimiento de las preparatorias 

populares (dificiles de controlar) y dar alternativas 

educacionales a una población que, en el .!inimo de movilidad 

social generado por la industrialización, buscaba ingresar a las 

instituciones de educación superior. Por ello, en los primeros 

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

trató de absorber toda la demanda. 

La masificación de la UNAH fue un fenómeno que respondió más 

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

intención de los reformadores universitarios, para quienes 

" •.• la de•ocratizaclón del acceso a la educación superior 
slgnlflca(bal aapllar las funciones de la universidad y proaover 
caabloa en la organización y el contenido de la trans•isi6n del 
saber."59 

Y adeaés, el acceso a ella debla tomar en cuenta que 

" .. no es posible pensar que tengan derecho a la ensenanza 
superior, qulenes por pereza, Incapacidad o cualquier 
circunstancia, no han logrado el nivel medio de cultura ... (y, si 
bien,) el derecho a obtener la cultura o la técnica no debe ser 
ll•itado por razones econ6alcas en un régi•en deaocrátlco, .• 
taapoco se debe extender a los Incapaces, por •uY pobres o ricos 
que sean. Las razones de este hecho doloroso son obvlas: esos 

· alu•nos crean situaciones de desnivel en las clases, sobrecupo, 
suscitan crisis en la escuela y representan un gasto inOtll y 
enorae a la naciónº .60 

Se desprende de lo anterior que para los creadores del CCH 

59 KENT SERNA, Rollln, 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, institucionales y pedagógicas que 
garantizaran el buen éxito de esta e11presa, y por ello, no 
necesariamente la UNAH tendr1a que aa1m1lar toda la demanda de 
educación superior, como pretendió el gobierno de Echeverria. 
Aunque con la llegada de Guillermo Soberón a la Rectoria de la 
UNAH se detuvo el crecimiento de la mis111a y se canceló la reforma 
universitaria para concretarse a administrar a las masas 
estudiantiles, bastaron cinco planteles del CCH para acrecentar 
la matricula unlversitaria y crear la necesidad de la ampliación 
de escuelas y facultades. 

En el caso de la UNAM, su crecimiento acelerado en la década 
de los setentas fue de la mano con el desarrollo del 
sindicalismo, apareciendo entonces un nuevo ele111ento de poder 
dentro de la institución, que se enfrentó, por largo tiempo, a 
las autoridades universitarias y que logró obtener, para sus 
dirigentes, (que no para sus afiliados) importantes prebendas y 
posiciones pollt!cas, tanto al interior como al exterior de la 
UNAM. SeHalamos lo anterior parque, en el Colegio de Ciencias y 
Humanidades, la lucha sindical marcó la vida politica y 
académica de los trabajadores, tanto administrativos como 
académicos. La tradición sindical de las asambleas fue reto111ada 
como mecanismo de decisión de las Academias, pero los vicios en 
que fue cayendo el sindicalismo también afectaron a estos 
organismos colegiados, como mAs adelante se ver6. 

Si bien es cierto que el proyecto del CCH contó desde el 
principio con un marco jurldico e institucional que preveia su 
organización e instancias de dirección como el Comité 
Directivo, el Consejo del Colegio, los Directores de cada 
plantel, etc., también lo es que hubo algunas que, a pesar de 
h_aber sido planteadas desde el principio, no se conformaron sino 
hasta que el Colegio cumplió veintidós años; estos son el Consejo 
Técnico y el Consejo Interno. Lo anterior puede explicarse, ya 
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que éstos últimos serian integradoB con la participación de los 

distintos sectores: profesores, estudiantes, autoridades y 
trabajadores, una vez que la reforma fue detenida en 1972, con 

la salida del Pablo Gonz6lez Casanova de la Rectoria de la UNAH, 
y que la participación de estos sectores no era bien vista por 
el rector Sober6n, 

Adem6s, la reglamentación de estos organismos era muy 
general; no se indicaba la manera en que se iban a relacionar las 

distintas dependencias académicas y le hacia falta especificar 
•uchos aspectos.•• Bato trajo como consecuencia que, al no 

quedar claro en quién recaer ian las responsabilidades para llevar 
a cobo el proyecto CCH, y quedar al margen de esta reglamentación 

la gran mayoria de profesores del Colegio, ésta asumió la tarea 

de hacerlo caminar, 

En opinión de Abraham Nuncioªª• la acción de los 
profesores, en el CCH, hereda los principales paradigmas de las 
movilizaciones populares de 1968, como es el compromiso que 

asumen los universitarios con la problem6tlca social, la defensa 
de la autonomia universitaria, la caracterización de ésta última 

como una Institución critica, comprometida, creadora. Estas ideas 
se relacionan con la aspiración de lograr democratizar cada uno 
de los campos de la sociedad, entre ellos la educación, ya que 
ésta es un importante factor de cambio. 

Asi y con base en lo anterior: 
" Surgen las Acadealas coao organisaos naturales de los 
profesores de las asignaturas enaarcadas en cada Area, de cada 
plantel .. , Cada acadeala es concebida coao un lugar de 
coordinación, preparación e !apulso de las actividades 
acadéalcas, entre las que ocupa un prlaer lugar, la for1acl6n de 

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

62 NUNCIO, Abrahaa, "l!ducacl6n y Poli tlca, el Colegio de Ciencias y 
Huaanldadea", Héxlco, DOCUHBllTA, op cit., pp, 64-70. 
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aluanos ••• FundaaentAndose el trabajo al Interior de la Acadeala 
en dos principios: el de autono1ia y el de democracia. El priaero 
peral te a los 
profesores ejercer el derecho a decidir, en fona 
Independiente, la orientación y contenidos de la educación; el 
segundo posibilita la participación de los profesores en la 
planeaclón y organización del trabajo docente. "63 

En una institución educativa y cultural coNo la UNAH, 
la actividad desarrollada por los profesores para la puesta en 

prActica de los objetivos del proyecto del CCH, significó 

legl timar esta acción a través de la creación de órganos 

colegiados propios para este fin: esto permitió proporcionar un 

principio de organización y de diferenciación que sirvió para· 

identificar una forma particular de gobierno, que en el Colegio 

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

fundamentaba en la interpretación que los profesores hicieron de 

los objetivos del Colegio, rescatando su propia experiencia 

personal, politice y de su trabajo posterior. 

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

nQnero de profesores era de independencia, confrontación y 

critica al Estado y cualquier tipo de autoridad 

Institucional, por lo que el principio de autonoala rigió por 

auchos aftoa las acciones de las Academias. Sin embargo, en la 

Interpretación de Rollin Kent Serna 

"Taablén es cierto que el CCH fue el. sector institucional 
ll6a imperaeable a las propuestos de la cOpula y que la renovada 
alstlca pedagógica que aovla a auchos eaestros radicalizados 
contenla a6s el eaentos de crl tlca a lo establecido que de 
foraulaclón de opciones educativas" .64 

63 HARTIHEZ ANDRADB, Harina, "Esencia y presencia. Colegio de Ciencias 
y Humanidades", México, Revista APUNTES, CCH Atzcapotzalco-UNAH, 1981, pp, 
32-33. 

64 KBNT SERNA, Rollln, op cit., p. 33, 
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Como 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 órganos colegiados, sino también los administrativos; 

fenómeno que repercutió en el debilitamiento del proyecto de 

innovación educativa del CCH, una vez que estas luchas 

priorizaron lo polltico sobre lo académico, 

A partir de la organización colegiada, los profesores del 

CCH, en los primeros afies, van dando respuesta a los diversos 

problemas planteados; tanto de indo le académica, como laboral, 

politice y administrativa. 

La méxima autoridad que regia la Academia, en los primeros 

diez afies, era la Asamblea, en donde, también entonces, 

participaban los alumnos, en la cual se asumian tareas 

politicas, después de haberse discutido y votado los problemas 

y propuestas de soluciones a éstos, Estas tareas son: la 

organización de comisiones encargadas de acciones especificas, 

como diagnosticar, planear, evaluar, revisar programas, 

contenidos, materiales de apoyo a las asignaturas, controlar y 

establecer los criterios para los concursos de selección de 

profesores, proponer opciones para la profesionalización de 

la ensel'lanza contemplando las condiciones laborales, como carga 

de trabajo, número de grupos por profesor, horarios de los 

profesores, etc. 

En los primeros afies, la academia logró concentrar: ll. poder 

acadéaico, al incidir en la politica educativa de la institución 

a través de sus comisiones académicas, seminarios y cursos 

impartidos a los profesores organizados por ella misma; 2) poder 
adainistrativo, al organizar los exámenes extraordinarios, 

asignación de horarios, propuestas de formas de Ingreso de nuevos 

profesores; 3) poder laboral y sindical, al promover la creación 
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del sindicato de académicos, luchar por la estabilidad en el 

empleo de los docentes y por la profesionallzación de la 
enseñanza, y, 4) poder político, al promover y elegir instancias 

de representación de los profesores que incidieran en las 
politicas de la institución, al integrarse al proyecto de 

reestructuración de las academias planteado en 1974. La actividad 
de los profesores en ese arlo, encaminada a la formación del 

SPAUNAM y a la reestructuración de la academia, los llevó a 

organizar el Area uniendo lo poli tico a lo académico y a lo 
laboral. Es entonces cuando se nombran, además de los 
coordinadores, asesores de materia y se solicitan (y son 

otorgadas) horas liberadas para que los asesores puedan cumplir 

con sus tareas. 

Las Academias tratarán de reivindicar el derecho de todo 

profesor de participar y decidir en las cuestiones académicas y 
en la problemática general de la institución, dando respuesta 
a la polltica educativa de las autoridades universitarias. La 
concentración de actividades y, al mismo tiempo, de poder en la 
Academia, debilitaba a la administración del Colegio y más aún 

de la propia UNAM, por lo que las autoridades del CCH, iniciaron 
una poli ti ca de ataque a la organización autónoma de los 

profesores. Un ejemplo de esto fue el golpe dado a la Academia 
de Historia en 1975, cuando 12 profesores fueron despedidos y 

llevados a tribunal universitario, como una muestra de que se 
trataba de eliminar el peder que hablan concentrado las 

Academias. 6 ª 

A partir de entonces, se inicia un proceso de 
decentralización de funciones y poderes que separa lo laboral de 
lo académico y, a su vez, a éste de lo politico-adminlstrativo. 

65 GALICIA PATillO, Caraen y GALINDO RIVERO, Esther, et, al. "Vida y 
milagros de una Academia", México, CUADERNOS DEL COLEGIO Nua. 47, CCH-UNAH, 
Abril- Junio de 1990, pp. 147-152. 
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Con la creación de la carrera académica, se construyeron 

edificios que albergaron a los profesores de tiempo completo, por 

lo que la actividad académica se ubicó en los PBCS, y con ello 

los Jefes de Sección asumieron tareas que antes eran de los 

coordinadores. Al mismo tiempo, con la consolidación del STUNAH, 

las discusiones de lo laboral pasaron a este organismo, por lo 

que las Areas fueron reduciendo su actividad a lo académico

administrativo. 

Las asambleas como órganos de peder eran convocadas segOn 

los problemas que se presentaban en cada plantel o Academia; 

en ellas se desarrollaron los vicios de representación 

"mayor! taria", que ! levaban a cabo medidas "votadas" por la 

"mayoria activa" (que realmente era una minoria), quedando al 

margen una gran mayoria silenciosa, que se aleja de la asamblea, 

sobre todo, por la presencia de diferentes grupos de profesores 

que han luchado entre si por el poder de la Academia, 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 Humanidades, se han confundido dos niveles de 

organización académica diferentes aunque complementarios: El Area 

y la Academia. 

Estas instancias no nacieron al mismo tiempo. - las Areas 
fueron concebidas por los creadores del proyecto CCH como un 

nuevo modelo pedagógico que tenia como fin propiciar la 

interdisciplina y luchar en contra de practicas educativas 

tradicionales; y las Academias fueron creadas por los profesores 

como Instancias de organización polltica y académica - 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 Academia, usando el nombre de Area 

para designar el espacio fislco en donde se reunian, se llevaban 
a cabo los trámites administrativos relacionados con exámenes 
extraordinarios o se realizaban las asambleas de la Academia, 

quitándole as! todo su contenido pedagógico. La Academia como 
organismo colegiado, asumió las funciones del Area agregando a 
éstas la discusión y organización en torno a problemáticas 
laborales y politicas. 

Ante la constante actividad de los profesores en los 
primeros tiempos y ante la amenaza de ser rebasados, los 

directivos del Colegio centralizaron la actividad académica 

en organismos institucionales como las jefaturas de sección, que 
aglutinan a los profesores de carrera, creándose as! una primera 
división de los docentes del Colegio; por un lado los profesores 
que realizan investigación (PCEMS Y PCA), atienden menos grupos 

y gozan de plazas de tiempo completo y por otro los de 
asignatura, la mayorla, con más horas pizarrón, sin tiempo para 

la investigación y con menos salarlo. 

Esta primera división debilita la organización de las 
academias, pero también hace lo propio la división entre los 
profesores en torno a sus posiciones académicas y pollticas, lo 
cual los lleva a crear grupos al interior de las academias. Esta 

división será aprovechada por los directivos de la institución, 
quienes combinarán la represión con la concesión, las alianzas 
y los premios a los diferentes grupos, restando poder de decisión 

a las academias. De esta manera, 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 priorizarán las alianzas politlcas sobre las 

académicas. 

Desde nuestro punto de vista, la Academia ha sucumbido a 
causa de las luchas intestinas por el poder en la misma y el Area 
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funciona muy llaitadamente, por lo que hay que preguntarse ¿qué 
queda de aquel CCH innovador y combativo de los primeros aHos?. 

Un Oltimo elemento politlco de gran importancia para la vida 
del CCH es el sindicalismo. Como hemos seHalado, 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 decididamente 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 profeslonallzación de los docentes, bajo el 
principio de que lo académico y lo laboral no podian separarse. 
Un ejemplo de este fenómeno es el que los representantes a las 

reuniones sindicales, en la lucha por lograr la definitlvldad de 
los interinos, eran nombrados en asamblea de academia. 

Desde 1972, cuando estalla la huelga del STEUNAM, los 
profesores mfls representativos del Colegio se involucraron en las 
luchas sindicales; asi 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 mes, en un intento de crear sindicatos ~nicos en las 
universidades y estfln también presentes en la huelga de 1986. 

En respuesta a esta organización, en 1979 son creadas las 
AAPAUNAM, encaminadas a alejar del sindicalismo independiente a 
los profesores universitarios. Dentro de este contexto, los 

asuntos laborales son manejados por los sindicatos perdiendo poco 

a poco las academias su poder de ingerencia en esta problemAtlca. 

En 1977, el sindicato se involucra en la discusión del 
reglamento de los Consejos Académicos por 

0

Area en un intento de 
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influir en la vida académica de la institución. 

A la par de esta actl vi dad, cada vez se hizo m&e importante 

para los profesores obtener loa puestos de representación en 

todas las instancias, tanto académicas como sindicales; estas 

posiciones se vetan como espacios de poder, con lo cual los 

profesores se encontraron enfrentados unos a otros llegando a una 

etapa de descomposición de la Academia y del Sindicato." 

El sindicato fue incapaz de conciliar loe intereses 

acedémicos y laborales, provocando la dispersión de loe 

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 sindicalismo y la 

atomización de la vida académica que en muchos casos acabó con 

la mtstlca universitaria e incluso provocó la deserción de muchos 

profesores de esta lnstitución.•7 

Recapitulando, podemos decir que, a partir de 1971, cuando 

el CCH es creado, se Inicia la Interpretación e Instrumentación 

de este proyecto educativo, resa!téndose en esos. momentos la 

necesidad de crear los programas de las asignaturas, 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 material de apoyo para loe 

estudiantes. Esta actividad académica se une a la actividad 

politice de los profesores al abocarse a crear sus órganos de 

representación y dirección, las academias, en las cuales, en esta 
primera etapa, participaron los estudiantes. 

66 Para 1989, el 601 de los profesores de la UNAM no pertenecia ya a 
ningún sindicato. BNCUENTRO ACADl!HICO SINDICAL DBL STUNAM, Héxico, Foro 
Universitario- UNAM, 1989, pp, 93-94. 

67 Ibldem 
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En el proceso de institucionalización iniciado en 1974, se 
lleva a cabo una reestructuración de las academias, de los 

órganos colegiados, dando lugar al marco jurídico que reglamenta 
al Colegio. Se crea la carrera académica y con ella los 

organismos de representación mixta que se encaragar6n, a partir 
de entonces, de la planeación, evaluación y promoción de 

profesores: Comisiones Dictaminadoras y Consejos Académicos por 

Area. Se inicia la discusión en torno a los programas de las 
asignaturas y se hace el intento de que se acepten las 
orientaciones básicas en la elaboración de éstos. 

A partir de este momento la participación de los estudiantes 

en los órganos colegiados deja de ser importante y, mAs alln, 
desaparece. Los estudiantes, en ese sentido, dejan de ser sujetos 

activos en la toma de decisiones, para convertirse solamente en 

objetos de estudio, en cuanto a los resultados del proceso de 
enseftanza aprendizaje. 

2.5. caracteristicas del Area Histórico-Social 
del CCH Vallejo. 

2.5.1. Los objetivos y fundaaentos pedagógicos 
y su interpretación. 

Teniendo como punto de partida el carácter 
interdisciplinario del CCH, cuatro Facultades participaron en la 
elaboración de: a) el proyecto, b) el plan de estudios y c) las 
orientaciones generales de los contenidos de las asignaturas, asi 

como en la dirección de la nueva institución a través del comité 
directivo. Batas Facultades fueron: Ciencias, Filosofía, Quimica 

y Ciencias Polltlcas y Sociales. Cada una de ellas quedarA 
representada en las cuatro Areas de conocimiento en las que se 
dividió el plan de estudios: Matemáticas, Talleres, 
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Experimentales (que en los priHros documentos aparece como 
Fisica) e Histórico-Social. 

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

for11acl6n que permita al estudiante comprender "dos lenguajes 
fundamentales, las matemáticas y el espaftol; y dos métodos, el 
experimental y el histórico. De estos dos lenguajes y dos métodos 

surgen las técnicas y profesiones que tienen gran variedad en el 
siglo XX, y de las cuales se han escogido algunas 
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. Esto es, 

siguiendo el método científico, en los primeros semestres se 
encuentran asignaturas que permiten al estudiante observar los 
fenómenos mas sene! llos de la naturaleza y de la sociedad y 
adquirir los principios básicos en el uso del lenguaje; en el 
cuarto semestre se trata de que el alumno teorice o racionalice 
lo observado con anterioridad y en los semestres So y 60 se 
pretende que el estudiante aplique sus conocimientos y realice 

una primera síntesis de ellos. 

El plan de estudios se elaboró pensando en que la 
formación del estudlante de este ciclo, le proporcionaría una 
educación básica, que le permitiría aprovechar las alternativas 

profesionales o académicas clásicas y modernas y que, mediante 
ellas, pudiera adquirir el adiestramiento necesario que lo 

capacitara para realizar ciertas actividades de carácter técnico 

y profeslonal que no exigian licenciatura. Esta es una de las 
caracterlsticas 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 cambios 
que en el campo de la clencia, de la tecnologia y de la cultura 

se es tan dando. 

En la definición impl!clta 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 
obeervacl6n, raclonallzacl6n y aplicacl6n y en cuanto que, 
también en las dos, es el hombre el portador y creador del 

conocimiento, de la metodologia para llegar a éste y de su 
aplicaci6n en el campo de lo humano que es a la vez natural y 

social. Es decir, que en el modelo CCH subyace una visión 
humanlstica de la ciencia y es esa una de las bases fundamentales 
de la for•acl6n de los estudiantes en sus aulas. 

En el Area Histórico-social se imparten las materias de 

historia en los tres primeros semestres, con el fin de entender, 
observar y diferenciar los procesos históricos, as! 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 ratees 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 politicas y 
sociales), se conozca la metodologia de las ciencias, y que, 
ademAs, uniendo la teoria a la prActica, se realice un proceso 

de síntesis del conocimiento. 

Las asignaturas se organizaron para cubrir el objetivo de 

dominar el método cientifico de obeervaci6n, raclonallzacl6n y 

apUcacl6n: el Area Histórico-Social aglutina asignaturas que 
analizan la realidad social del hombre, y que son la base para 

la formación de otras disciplinas cientificas. 

La enseñanza 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 primeros semestres tienen 
la finalidad de enseñar a los alumnos a observar los distintos 
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procesos históricos a través de distintas interpretaciones de los 
mismos: en el cuarto semestre, en Teoria de la Historia, el 

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

conocimientos y actitudes desarrollados en los cuatro primeros 
se aplicarán 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 los 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 eleglr las materias a cursar, pero minimamente 

cursan una materia de cada área de conocimiento; asi tienen la 
oportunidad de conocer la metodologia 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 cientificos, 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 los aspectos 

complementarios que brindan diversas disciplinas para llegar al 
conocimiento. 60 

68 PALENCIA ,Góaez Javier, "La interdlsciplina", México, CUADERNOS DEL 
COLEGIO Num. 24, CCH-UNAH, Julio Septie•bre de 1984, pp. 12-13. 
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Desde los primeros anos de vida del Colegio, los profesores 

trataron de entender el proyecto y llevarlo a cabo; esta 

preocupación los llevó, en primer lugar, a organizar cursos, 

seainarios y sobre todo un organismo colegiado, en donde 

discutian los objetivos del Area y de las asignaturas: La 

Academia. La posición politica de los miembros más activos de 

esta última, los llevó a proponer y conseguir que se 

asumiera al materialismo histórico como el aétodo de conocimiento 

que unia a todas las materias del Area, negando la posibilidad 

de analizar la realidad social desde cualquier otro punto de 

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

lo que unifica al Area sino lo histórico. Ello es asi porque se 

reconoce que puede haber diversos métodos para conocer la 

realidad histórico-social, sin embargo el conjunto de las 

asignaturas del Area desarrolla sus programas partiendo de la 

concepción del hombre como un ser histórico. 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 anélisis histórico

social, indispensable para comprender a la sociedad Y, asi, 

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

aspectos fundamentales: 

"1.- Información •lnlaa para conocer lo que sucedió y lo que 
sucede. 
2.- La Información metodológica y técnica para entender e 
interpretar objetivamente los procesos históricos. 
3, - La foraacl6n de una conciencia histórico-social, que le 
peralta al aluano, de una aanera autoreflexlva y critica, oer 
parte de la realidad que analiza. 
Estos tres grandes objetivos han de ser tenidos sie1pre en cuenta 
por aaestros y alumnos en todas las materias que corresponden al 

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

Para trabajar en la b~squeda de formas y condiciones para 

que los profesores de esta Area pudieran cumplir con sus 

objetivos, se organiza el Seminario de Introducción a la 

Hetodologia de las Ciencias Histórico-Sociales, para la formación 

de profesores, donde se abordan los problemas del método, 

principios eplstemol6glcos, cuestionamlentos en cuanto a la 

enseftanza de la historia, la historia como objeto, el sujeto en 

la historia, el cómo acercarse al conocimiento histórlco. 71 

Se trataba de definir los conceptos que ayudarlan a abordar 

la problemAtica que plantean las ciencias sociales, con el fin 

de orientar el esfuerzo del profesor hacia los objetivos 

especificos que tiene en su trabajo dentro del aula. Es 

importante seftalar que en este seminario, la academia en su 

conjunto se pronuncia por asumir el método del materialismo 

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 medida en que se 

llevara a cabo un proceso de investigación en el que estuvieran 

presentes los slguentes elementos: al un método, bl técnicas de 

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

particlparian principalmente los alumnos del tercer y quinto 

semestres, A partir de ese momento, asignaturas como la de 
Ciencias Poli tlcas y Sociales, contemplaron en sus contenidos los 

procesos sociales presentes en el pals. Para ello se proponla 

70 AREA HISTORICO SOCIAL, Plantel Val le Jo, "Programa de México II" 
(tercer semestre) Doc. Hlmeo. 

71 SEMINARIO, Plantel Vallejo, Area Histórico-social, "La Hetodolog!a de 
las ciencias sociales" Doc. Hileo, Vid, GALICIA, Caraen "Vida y milagros de 
una academia'', op cit. pp. 150-153. 
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" ... concretaaente, dos tipo• de visitas, una a poblaciones 
eJldales cercanas Y otra a fábricas ••• en el entendido de que la 
flnalldad ... es poner en pr6ctica algunas técnicas ~alcas de 
lnveatlgac!On, hacer realldad algunos principios aetodo!Ogicos, 
y tener una 
experiencia, tanto de aaestros coao de aluanos, de la 
probleaAtlca de nuestra sociedad". 72 

Las muestras o variables que eran tomadas en cuenta para 

este trabajo representaban a los sectores de trabajadores del 

campo y la industria que se encontraban en la periferia o zona 

industrial del Distrito Federal. Estas prllctlcas fueron un 

intento por desarrollar un trabajo interdisclpllnarlo, que 

llevaba a conocer el fenómeno social desde las perspectivas 

histórica, politica, social y económica. 

En 1974 se crearon las Comisiones Académicas por Area, en 

las que se planteaba como objetivos de la ensellanza de las 

ciencias sociales en el Colegio, lo siguiente: 

"a) Contenidos de la educac!On... partiendo de que en lo 
acadéalco, es necesario posibilitar una alternativa diferente, en 
el contenido de la ensenanza y en los procedlalentos pedagógicos, 
dando al conocialento, un sentido cientlflco, que peralta 
interpretar y transfonar la realldad; fouondo aluanos critlcos 
y co1proaetldos frente a los probleaas de la vida social de 
nuestro pala; orientando la educac!On hacia los intereses de los 
grandes sectores sociales oprlaidos y explotados de nuestro 
pueblo. 
b) Trabajo docente .•• se refiere a los aétodos de aprendizaje y 
conrorae a éstos no puede entenderse al aluano coso un 
receptAculo de la cultura, sino co10 un participante activo y 
creador en el proceso de conocl1lento. 
c l l!ducac!On deaocrAtlca. Bl contenido deaocr6tlco de lo que se 
estudia y c6110 se estudia debe estar garantizado por la 
particlpac!On activa de los alumnos y aaestros, en el anAllsls y 
dlsefto de la pol1 ti ca educa ti va de nuestra acadeala. "73 

72 ACADEHIA DB HISTORIA, Plantel Vallejo, "Proyecto de Investigación para 
el CCH'', Doc. Hlaeo. 1974. 

73 ACADBHIA DEL HBTOOO HISTORICO SOCIAL, Boletln académico, "Qué son las 
coalsionea acadéalcas", Doc. Hiaeo. UHAH, 1974. 
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La ensenanza activa es la que va a posibilitar una forma de 

trabajo con las anteriores exigencias, pero entendiéndola coao 

una ensel'ianza que e.e plantea como la integración del estudiante 

y el profesor en el proceso de aprendizaje, donde ambos se 

organicen para llevar a cabo sus tareas. Sin eabargo en esos 

priaeros al'ios, fue interpretada co•o una actividad politica, que 

orientó a los estudiantes hacia la militancia partidaria o 

sindical, más que ha elegir sus propios caminos y foraas de 

organización. 

Algunos de los obstéculos que presentaba este tipo de 

trabajo, fueron la falta de interés de algunos profesores para 

realizar estas tareas, la ampliación de los contenidos de los 

programas, que poco a poco los fue llevando al enciclopedisao, 

que en un principio se trató de erradicar; priorizándose la 

información antes que el aprendizaje. 

La actividad desarrollada particularmente por la asignatura 

de ciencias pollticas y sociales en estos al'ios, se centra en 

conocer el sistema poli tlco mexicano; insti tucionee como el 

Estado, la sociedad, clases sociales que la conforman, y por 

supuesto, los organismos propios de los trabajadores, sindicatos 

y partidos politices, como veremos más adelante. 

Desde nuestro punto de vista la importancia de la 

organización por áreas no fue entendida plena11ente por los 
profesores fundadores (ni por los que le siguieron); la 

estructura y objetivos interdieciplinarios del Area fueron 

desperdiciados, aunque se hicieron diversos intentos por lograr 

un acercamiento entre las diferentes asignaturas que en ella se 

agrupaban, en cuanto a los objetivos que peraeguian y a loe 

contenidos de loa programas, poco se ha logrado en este sentido 

y la interdisciplina sigue siendo un objetivo a alcanzar al 

interior del Area. 
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2.s.2. Perspectiva 1net1tuclonal del Area. 

La organización por Areas permite: 

"lo. Hacer explicito el carActer de "asignado" que tienen 
los te•arios de las asignaturas respecto a los programas. 

20. La relatlvlzacl6n - que no menosprecio - de los 
contenidos te1Atlcos, respecto de las finalidades u objetivos 
progra•Atlcos, 

:lo. Rl acercamiento a enfoques lnterdlsclpllnarlos, no Ya 
por la oposlcl6n de dleclpllnas cuya diversidad Y parclallzacl6n 
se consagra, sino - •uc~o mas - por la unidad de la dlsclpllna 
del conocer en diversos campos agrupables por su objeto, por la 
diversidad de sus técnicas de observación o de sus referentes al 
espacio, y al tle•po, pero Integrados en la unidad básica del 
proceso clentlflco"74 

Cuando se def lnen los objetivos del Area Histórico-Social 

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

para la enseilanza de la historia. Ya no seré el conocimiento 

parcial y separado de los procesos sociales, sino que se trataré 

de integrar el conocimiento de la realidad en que vive el 

estudiante con la teoria. Bl estudio del presente se convierte 

en un objetivo fundamental de la enseilanza del CCH. 

La figura institucional que se crea para poner en prtsctica 

estos objetivos es la de Jefe de Area cuyas funciones serian: 
orientar a los profesores en su desempeilo académico, programar 

las actividades a realizar en cada asignatura por semestre, 

participar en la estructuración de los programas de las 

asignaturas y de su evaluación permanente, programar sesiones 

de antslisls de los programas de las distintas asignaturas para 

tratar de relacionar tanto los contenidos como los objetivos y 

74 COLEGIO DE CIBHC!AS Y HUHANIDADES, "El Plan de Estudios del 
Bachillerato, México, CUADERNOS DBL COLEGIO, Nu1. 1 p. 7, 
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actividades de aprendizaje, asesorar a los profesores en el 

diagnóstico de sus grupos, recoger la experiencia docente a 

través de las sugerencias de los profesores en torno a programas, 

métodos de trabajo y sistemas de evaluación. Era obvio que todo 

este trabajo era exces.ivo por lo que, el jefe del Area del Método 

Histórico Social de CCH Vallejo,"" fue auxiliado, en los 

primeros afies, por asesores de materia que colaboraban con él en 

la planeación, organización y evaluación del trabajo de cada 

bloque de asignaturas y en la elaboración de propuestas de 

actualización y formación de profesores. 

En cada unidad académica, la función del maestro, en 

coordinación con el Jefe de Area, se concentra en las 

siguientes actividades: diagnóstico del grupo, elaboración de 

programas, organización del trabajo dentro del aula, relación de 

la asignatura con las otras, evaluación del progreso de cada 

grupo y de cada ~lumno en particular."ª 

En 1975 se realiza una primera revisión de progra•as en los 

cinco planteles del CCH, y se da a conocer la posición 

institucional en cuanto a los contenidos 11ini11os que deben 

cubrirse en los cursos de cada una de las asignaturas de las 

Areas, en un documento llamado Compilación de Programas. 

De los objetivos de la enseflanza en el Colegio, que se 

plantean en esta revisión, se dice que la ensellanza en el Colegio 

debe ofrecer, 

"Huevas oportunidades de estudio, acordes con el desarrollo de la 
ciencia y las humanidades en el siglo XX; flexibles los sistemas 
de ensefianza .•• para foraar especialistas y profesionales que 

75 "Criterios de eficiencia en la labor del ••estro del Colegio de 
Ciencias y Hu1anldades", DOCUMENTA, op cit., p. 97, 

76 Ibide1, p. 97, 
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puedan adaptarse a un aundo caablante en el terreno de la 
ciencia, la técnica y la estructura social y cultural".77 

Bn este documento, se sel'lala que en la formación de los 

estudiantes debe estar ligado el ca•po del saber, con lo 

soclal-humanlstlco y técnico cientifico. La educación debe 

permitir un "desarrollo integral de la personalidad del educando, 

su realización plena en el campo individual y su cumplimiento 

satisfactorio como miembro de la sociedad ••• [y por ello debe 

combinar su aprendizaje] en las aulas, en el laboratorio y en la 
comunidad""'"· Cuando se realiza esta formulación, el Colegio 
tiene cinco al'los de experiencia académica, en la que se ha 

desarrollado trabajo en las comunidades campesinas, Industriales 

y urbanas. 

Para los programas, el documento realiza las siguientes 

consideraciones: 

"l. Bstablecer claramente los objetivos o ílnalldades que se 
persiguen. Dentro de ellos, no se establecerá única1ente la 
transalsl6n o recepción de datos del conocimiento objetivo, sino 
la aslallación personal por parte de los alu1nos de la manera 
coao se adquieren esos conoci11entos. 
2. Prever las actividades en las que los alumnos lndivldualaente 
y en grupos, puedan considerar: a) los fenómenos a los que deberán 
enfrentarse, b) la forma como se enfrentarán lntelecualaente a 
esos fenó•enos, c) la foraa de co1probacl6n, de que los 
conocialentos obtenidos ..• corresponden a la realidad, d) formas 
de corrección para el caso de que se descubran 
contradicciones ..• , el aplicación de los conocimientos y fl 
mecanismos de reflexión para asimilar esa forma de enfrentarse al 
fen61eno. 
Deberá estar previsto en cada uno de los prograaas cuáles son los 
conoclalentos aceptables, tanto sobre el contenido de cada uno de 
ellos, coao el •étodo por el que se conoce. 
Por esta ais11a razón, en cada uno de los progra.1as deberán estar 
previstas las foraas o mecanis1os para evaluar el resultado del 
conocimiento que los sujetos han de adquirir, como de su propio 

77 COHP!LACION DE PROGRAMAS: DOCUMENTO DE TRABAJO, Colegio de Ciencias 
y Huaanldades, DUACB, Secretaria Auxiliar Acadhlc~-UNAM, 1975-76, p. l. 

78 lbldea, p. 2. 
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método de trabajo". 79 

A partir de lo anterior se introduce la discusión de dos 

problemas fundamentales: uno, el proceso de evaluación que 
!aplica no solamente medir las habilidades, (técnicas) adquiridas 
por los alumnos, sino ademAs, conocer la actitud que asume frente 

al conocimiento y si la formación dada en el Colegio logró 
despertar en él sensibilidad social; el otro problema sera el 
detectar si el método de enseñanza corresponde con los objetivos 

arriba señalados. 

Para principios de la década de los ochentas, el Colegio 

enfrentaba los problemas siguientes: 
1.- Resolver las contradicciones que surgen al promover una 

enseñanza critica, participativa, democrática y cientlfica, en 

el contexto de un sistema educativo en el que domina la enseñanza 

tradicional. 
2.- Hacer coincidir los conocimientos impartidos con los 

objetivos formativos del Colegio. Aspecto que encuentra sus 
primeras llmi tac iones en los antecedentes sociales y la formación 

educativa de profesores y alumnos. 
3.- La contradicción entre los materiales didácticos 

existentes y los métodos didácticos utilizados con las 

expectativas de la enseñanza del CCH. 

Para 1981, al cumpllrse diez aflos de vida de la instl tución, 
se realiza un Foro para discutir los avances y retrocesos de la 
etapa anterior. En ese evento se hacen planteamientos acerca de 
los objetivos del Colegio, proponiendo que de lo que se trataba 
era de dotar al estudiante de una cultura l>Aslca, entendida ésta 
coao la que dota a los estudiantes de conociaientos productores 
de saber y de hacer, es decir, que conjunten la teoria con la 

79 !bid, p. 3. 
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prilctlca.•o 

El Area Histórico-social, formuló como objetivo general la 

"comprensión, aplicación y comprobación en los campos de la 

filosofia, las ciencias sociales y las auxiliares de la 
historia".•• Sin embargo, cada profesor haria su propia 

lnterp~etaci6n de estos objetivos en su asignatura. 

Para 1984, Javier Palencia, coordinador del CCH, seHala que 
dentro de los objetivos del Colegio están 

" ••• la acreditación del id!o•a extranjero, en textos sencillos 
de ciencias 'I huaonidades •••• , capacidad opcional de una 
capacitación especifica para el trabajo, .. que sea utlllzada como 
parte de una orientación vocacional o profesional ••• desarrollo 
del alu•no en el aedlo fisico, deportivo, cultural y 
acadé•ico''. 82 

Podemos notar que los aspectos considerados en los primeros 

aHos para la formación del estudiante, como su integración a la 

sociedad, el desarrollo de su capacidad de análisis, reflexión 

y critica de los problemas, dejan de ser fundamentales para la 

institución que se plantea como prioritario resolver problemas 

de acreditación y desempeffo académico del estudiante, bajo el 

entendido de que, como seHalaba en 1985 Bernal Gonzalez•~, el 
bajo nivel académico del Colegio era consecuencia de la crisis 

80 Para ••pilar aes sobre este te•a, consultar el docuunto colectivo, 
"Una Hipótesis del qué y por qué del bachillerato universitario", Ponencia 
presentada en 1980, publicada por CUADERNOS DEL COLEGIO, en 1981. AdeaAs el 
articulo de BAZAN, Levl José de Jesus, "Lineas estratégicas para el desarrollo 
acadéalco del Colegio", México, CUADSRJIOS DBL COLEGIO Nua. 2, CCH UNAH, 1979, 
pp. 11-14. 

81 CUADERJIOS DEL COLEGIO, Nua. 1, op cit., p. 8. 

82 PALENCIA, Javier, "Introducción", en CUADBRllOS DEL COLEGIO Nua. 
Especial, CCH-UHAH, 1984 p 36. 

83 BERNAL, González Rector, "La polltlca en el CCH", Héx!co, CUADERNOS 
DEL COLEGIO Nua. 24, Jullo-Septleabre de 1984, pp. 37-43, 
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socio-económica del pais que rebasaba a la lnstltución. De la 

aisma manera Pérez Correa ... , afiraaba que en el Colegio 

existian tres proyectos que no se conciliaban a saber: el 

institucional, el de la academia y el sindical¡ es decir que la 

problemAtica académica se vela afectada por las distintas 

posiciones politices de los sectores que la conforman. 

En general podemos decir que la administración del Colegio 

ha vivido cuatro momentos fundamentales: 

1) La etapa inicial en que todo es nuevo, en donde los 

profesores toman la !nc!ativa de organización y administración 
colegiada al constituirse como academia. Ademas, es el momento 
en que prevalece una mistica de compromiso social, poli tico y' 

educativo 
2) Etapa de institucionalización, que, prioriza la 

reglamentación de los órganos colegiados como la Academia, y la 
creación de otros. Surge la figura del profesor de carrera de 

enseftanza media, se crean las instancias administrativas para la 
puesta en marcha de este proyecto (como SEPLAN}. 

3) Le tercera etapa en que se lleva a cabo le revisión de 
programas de estudio, la actualización de los profesores en los 

métodos de enseftanza a partir de la tecnólogia educativa y la 
revisión de los principios y objetivos del Colegio. 

4) El cuarto momento es aquel en que, con la aspiración de 
la excelencia académica, se promueve el diagnóstico y evaluación 
de la institución, 

84 PEREZ, Correa Pernando, "Perspectivas del CCH", Héxlco, CUADERNOS DEL 
COLEGIO Nuas. 16, 17 y 18, Jullo-D!cieabre 1982 y Enero-Harzo de 1983, pp 
155-156. 
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2.5.3. Situación politica de la Acadeala de Historia. 

A pesar de haberse asumido como Academia más que como Area, 

los profesores del Colegio se esforzaron por entender su 

realidad académica y el proyecto en que estaban insertos. En los 

cuatro primeros aftos de existencia del CCH, hubo una febril vida 

colegiada al interior del Area histórico social, encaminada a 

resolver problemas académicos (lo que queda demostrado al 

plantear problemas y soluciones que hoy apenas insti tuclonalmente 

están siendo parcialmente resueltos: perfil del docente del CCH, 

selección de profesores de primer ingreso, cursos y se111inarlos 

de formación metodológica para profesores.~~) que a su vez eran 

poli ticos. 

Como ya se seftaló, la cultura del 68, la guerra de Vietnam 

y la rebeldia de los Jóvenes profesores del Area, los llevó a 

tratar de explicar los procesos sociales e histór leos a partir 

de su propia experiencia, ya sea de su participación en 

movilizaciones populares o como militantes de alg(m partido 

politico de izquierda. Batas 

experiencias fueron trasladadas al salón de clase y a las 

posiciones que el Area, o la Academia, tomo con respecto a los 

procesos históricos y a los objetivos de la enseftanza de las 

ciencias sociales. Asi, para 1976, la enseftanza de la Historia 

fue definida por los "comunistas" como 

"una ensefianza deaocráitica, que vaya de acuerdo con los 
intereses de los trabajadores y la clase obrera (sic), y no en 

85 CALICIA PATIOO, Caraen y CALINOO RIVERO, Bsther, op cit., p. 148, Es 
bastante ilustrativo al respecto el concurso de selección organizado en 1973, 
que duró varios •eses en el cual se dieron cursos introductorios a los 
aspirantes y se les callflcó los conocl•lentos y 1anejo de la aetodologla de 
su disclpllna, as! coao el aaneJo de la metodologla de la ensefianza y la 
práctica docente callficada por estudiantes y profesores ti tu lares de cada 
grupo. 
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función de las necesidades de la burguesla, ••• una orientación y 
un contenido de la ensenanza profundaaente clent!flco Y 
eanlnenteaente critico ••• ,lograr trabajadores técnicos y 
profeslonlstas que sean !apugnadores del slsteaa, sus 
transforl8dores en algo diferente. "86 

Lo que hay que considerar ahora , desde una perspect! va 
critica de nuestro quehacer docente, es que en aquella época, y 

esto lo muestra la cita anterior, el concepto de cientificidad 

estaba tan ldeolog!zado que la critica solamente se valla para 
las teorias e interpretaciones no marxistas. Se soslayaba en la 
práctica uno de los elementos que garantiza el avance clentlfico, 
que era la tolerancia y apertura a las aportaciones que otras 

corrientes en las ciencias sociales pudieran hacer. 

El Area-Academla asumió el materialismo histórico y 

dialéctico como el único método de comprensión y análisis de los 

fenómenos históricos y sociales, aceptando que el objetivo de 
todas las ciencias sociales era la transformación del sistema 
capitalista, reivindicando las posiciones marxistas en torno al 
socialismo como la manera en que se puede alcanzar la liberación 

dol hombre. 

En la práctica, estas posiciones chocaban con el proyecto 
CCH, ya que éste estuvo sustentado en la pedagogis liberal, más 

aún en una filosofla liberal, como lo muestra lo siguiente: 

"BI Colegio pretende una slntesls de los enfoques 1etodológlcos 
existentes. Aspira a convertir en realidad práctica y fecunda las 
experiencias y en.sayos de la Pedagogla Hueva, as! coao los 
princlploa que la sustentan: libertad, respo1111abilidad, actividad 
creativa, participacl6n dsocrátlca" .87 

86 COLEGIO DB CIENCIAS Y HUMANIDADES, "Pal! tlca de los Coaunlstas en el 
CCH", Hlmeo, Archivo del PEC de Historia, CCH Vallejo. 

87 "La Hetodolog!a en el Colegio de Clenclaa y Humanidades" en DOCUMENTA, 
op cit., p. 84. 
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Bncuadrados en orcanizaciones partidistas, los profesores 

més activos del Area exigieron a la Academia el sometimiento a 

una· sola visión del aundo y, lo sismo que en los partidos, 

hostigaron a todos aquellos profesores que se atrevian a 

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

limitaron el avance acadéaico. Esto lo podemos corroborar en el 

Reglamento del Area aprobado en lo general en 1982, cuando la 

Academia sostiene como Onico método cientifico de conocimiento 

el materialisao histórico, 

Selialamos lo anterior, porque esta visión del mundo, asumida 

de aanera esquemática y dognmética, guió las acciones de los 

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

La vida colegiada en la Academia, que en un primer 
moaento giraba en torno a probleaas académicos y con ello a los 
problemas del Area, sufrió un cambio propiciado por la 
sindicalización por un lado, y la burocratización de la UNAM por 

el otro: los problemas tratados en la Academia cambiaron (por lo 
menos de mediados de los setentas a los ochentas) 

fundamentalaente a laborales y politicos. 

Este giro en la problemática abordada por la Academia 
respondió a diversos fenómenos como la calda del salario, la 
sobrepolitización de algunos de los profesores, el cambio de 
condiciones laborales, el cambio en las condiciones de vida de 

los docentes ceceacheros (de jóvenes solteros de los setentas a 

adultos con responsabilidades familiares en los ochentas), la 
centralización de las actividades de planeación, promoción y 
evaluación del trabajo académico en, nuevas instancias 
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institucionales y la llegada de nuevos profesores, auchos de 

ellos no comprometidos con el proyecto. 

Cono antes sef\alaaos en los primeros cuatro allos de vida 

colegiada, el Area-Academia concentró un gran número de 

actividades que generaron, a su vez, que este organismo detentara 

un gran poder politico. Sin embargo, después del golpe dado a 

esta Academia de Historia en 1975 .. , aunado al fortalecimiento 

del sindicalismo universitario, a que inicia el proceso de 

institucionalización y a que aparece la carrera académica con las 

consecuentes comisiones dictaminadoras y los consejos académicos, 

las funciones que antes desarrollaba la Academia se dividieron 

entre los sindicatos (STUNAM y AAPAUNAM), la jefatura de sección, 

los organismos colegiados creados para apoyar la carrera 

académica (Dictaminadoras y Consejos Académicos) y las 

autoridades institucionalizadas, 

El Area-Academia perdió funciones y con ello poder. 

Paralelamente la Academia se dividió, primero en dos grandes 

grupos, uno para el que lo laboral y politico estaba por encima 

de lo académico y otro para el que lo académico seguia siendo lo 

esencial. Posteriormente estos dos grupos se subdividieron, hasta 

llegar a una etapa en que el trabajo individual hizo que se 

cuestionara la existencia misma de la Academia .... 

Esta situación se puso de manifiesto en 1982, cuando 

tratando de rescatar al organismo colegiado, se realizó el I 

Congreso del Area Histórico-Social, en el que se trató de llegar 

a acuerdos de consenso y cuya agenda de trabajo fue la siguiente 

88 Para aayor inforaaciOn acerca de este hecho, consultar GALICIA, Patino 
Caraen, "Vida y •ilagros ... ", op cit. 

89 Ibldea. 
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1) Aspectos fundaaentales de le Academia de Historia, 
como exámenes extraordinarios y programas de las 
asignaturas 

2) Profesionalización de la enseaanza 
3) Participación en los órganos de gobierno 

En este Congreso se concluyó con un balance de la Acade11ia, 
el plan de trabajo de la mlsma y el Reglamento del Area, 
Documentos que se aprobaron en lo general. 

Sin embargo inmediatamente a este evento, en el proceso de 
elección de coordinadores del Area, se dló un rompimiento, cuando 
un grupo de la Academia utilizo mecanismos no acordados para 
imponer a sus representantes como coordinadores. El otro grupo 
de profesores abandonó el Area y concentró su trabajo en el PEC 
(Edificio del Profesorado Especial de Carrera). 

En el II Congreso del Area Histórico-Social, se di6 un nuevo 
intento por colectivizar el trabajo académlco-politico del Area. 
Los puntos que se discutieron fueron: 

1) Profes1onalizaci6n de la ense~anza 
2l Politica Académica del Area 
3) Reforma Legislativa del CCH 
4) l!l documento "Fortaleza y debilidad de la UNAH" 

Sin embargo a este evento no acudieron todos los grupos del 
Area, y no d16 como resultado una estrategia académica para la 
ais•a.•0 

Ei III Congreso del Area Histórico-Social estuvo permeado 
por dos aconteclmentos, el Congreso Universitario y la aparición 
del SIPAUNAH (Sindicato Independiente de Profesores de la UNAH) 
y del CAU (Consejo Académico Universitario), como organismos que 
trataban de presionar en la revisión salarial. 

90 !bid, pp. 159-i68. 
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Los objetivos de este Congreso fueron: 

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

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

los profesores. 
5) Perspectivas de participación de los profesores 

en el Congreso Unlversltarlo 

La agenda de discusión fue la siguiente 

1) Organización académica 
2) Organización administrativa 
3) Profesionalización de la ensenanza 
4) Legislación universitaria 
5) Vigencia del Proyecto educativo del CCH 

De las propuestas que surgen de este Congreso aOn destacan 

la posición esquemética que mantenian muchos profesores del 

Colegio 

" ••• de11ocratlzar todos los organos de la UHAH.,, elección 
directa y de•ocrátlca de las autoridades universitarias, 
foraación del Consejo Interno y del CooseJo Técnico del CCH, 
programación de actividades que tiendan al fortalecimiento del 
trabajo acadéllico, lapulsar for1as de trabajo colectivo, 
vinculación real entre docencia e Investigación, 1ejorar las 
condiciones 
laborales, interdiscipllnariedad 
recuperar el proyecto original 
autogestión acadé•lca tanto en el 
estudiantil". 91 

entre las acadeelaa,, • , 
del CCH, crear fonas de 
sector académico co•o en el 

Como se puede observar en cada uno de estos Congresos 

aparecen asuntos académicos, laborales y pollticos, sin embargo 

en todos ellos los problemas més polémicos y que mlls tiempo 

llevaron fueron los dos Oltlmos. 

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 Método Histórico-Social, 
Abril de 1988, CCH Vallejo pp. 1-5, 27. 
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los programas de cada asignatura, asi como la definición de los 

objetivos del Colegio y, en particular, del Area Histórico 
Social. 

A partir de la experiencia educativa que fueron adquiriendo 

en su pr6ct1ca cotidiana, los profesores asumieron los principios 
que guiarian su actividad académica, como el carácter democr6tico 
de la educación y la responsabilidad y el respeto al trabajo, 
tanto de profesores como de estudiantes. Estos se reflejaron 

politicamente cuando organizan sus propios órganos colegiados y 
marcan la politica educativa de la institución en los primeros 
af\os. 

Esta actividad y estos principios definen a las asignaturas 
del Area en cuanto a sus contenidos, objetivos y metodologia de 
la ensei\anza, dcsarroll6ndose prograD1as alternativos a los que 
formalmente presentaba la institución. 

Al aparecer en la escena politica el sindicalismo, la 

academia 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 los intereses de los 
profesores y otros para ocupar un lugar en una instancia que 
emerge como actor politico importante en la UNAH. 

El proceso de división que se dió en la Academia generó el 

predominio del trabajo individual sobre el coletivo, esto dió 
como resultado una situación de antagonismo entre los grupos de 

profesores. 
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3. BL PROCllSO Dll: BHSERAHZA-APIUIHOIZAJB DI! LA ASIGllA'rUllA 
DB CIBNCIAS POLITICAS Y SOCIALBS KH BL CCH. 

3.1. Antecedentes hlst6rlcos de la Asignatura. 

La enseñanza autónoma de las ciencias sociales en México 
comienza en los años cincuentas con la fundación de la Escuela 

Nacional de Ciencias Politicas y Sociales (ENCPS y su 
desarrollo eata ligado a los procesos históricos 

nacionales e Internacionales. Al separarse de la Facultad de 
Derecho, la ENCPS tratará de delimitar su propio campo de acción 
a partir de una metodologia del conocimiento especifica, Veinte 
años después, y siendo la Facultad de Ciencias Politicas y 

Sociales una de las Facultades madres del CCH, se introduce 
dentro del plan de estudios de éste la asignatura de Ciencias 
Politlcas y Sociales. 

Es importante señalar lo anterior ya que los encargados de 

Impartir esta asignatura serán, desde el inicio, egresados de la 
ya entonces FCPS. Los profesores fundadores provienen de la 
generación de los sesentas, que estaba involucrada en la 

discusión de las dos corrientes teóricas dominantes en el campo 
de las Ciencias Sociales en México: el marxismo y el estructural
funcional ismo. De éstas una se pronuncia por la transformación 
de la sociedad a partir del conocimiento que de ella tiene y la 
otra, por explicar la realidad social. 

En la década que va de 1965 a 1975, las influencias 
históricas y teóricas que van a determinar la enseñanza de las 

ciencias sociales en la UNAH son: 

- El triúnfo de la Revolución Cubana, que va a mostrar una 
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alternativa de transforaacl6n hacia el socialismo en América 

Latina, la creciente embestida del lmperlallsmo contra esta 

sociedad y también cómo el modelo marxista es aplicado a una 

situación concreta. 

- La represión del 2 de octubre de 1958, que propiciará una 

visión critica hacia el Estado mexicano, entendiendo a éste como 

un modelo autoritario al cual hay que transformar. Bl objetivo 

de las ciencias sociales entonces serla el ser capaces de 

realizar análisis certeros que condujeran a la transformación de 

este Estado. Cabe agregar que el carácter humanista de estas 

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

una Justicia social equll ibrando las relaciones de poder y 

dominio que se dan en laa sociedades modernas. 

- La teoria de la dependencia, que en sus análisis 

desacredita los resultados del desarrollo sustentado llevadas a 

cabo por los gobiernos latinoamericanos. 

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

en esos tiempos dominaban en América Latina, y contra el 

imperialismo norteamericano, como son las luchas de Vietnam y 

Nicaragua."2 

La universidad, además de expresar los antagonismos sociales 

presentes en la sociedad mexicana, en la medida de que en su 

interior se desarrollan las diferentes fuerzas politicas que 

existen a nivel nacional, se encarga también de analizar lo que 

92 INSTITUTO DR INVESTIGACIONES SOCIALES, Soclologla y Ciencia Politica 
en México. (Un balance de veinticinco afios) Varios Autores, México, UNA!!, 
1979, y DOCUllRNTA, op cit., p. 28. 
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sucede en ella, tanto politlca como social y económicamente. Bn 

la FCPS se realizan investigaciones acerca del Estado mexicano, 
las clases sociales, las formas de dominación, de ejercicio del 
poder, de formas de control y legltimacl6n. 

Sin embargo en esta época, dominó una actitud dogmática y 
maniqueista del marxismo por lo que los análisis sociales y 
políticos adolesclan de objetividad al hacer de lado las 

aportaciones de otras corrientes teóricas como el funcionalismo 

y el estructuralismo. Aunque, paralelamente a este fenómeno, los 
profesores del Area Histórico-Social estaban convencidos de la 

cientificidad del materialis~o histórico. 

Desde el diseflo de la "Nueva Un! versldad" elaborado en 
1970'ª• se planteó que a partir de las condiciones que presenta 
la sociedad mexicana y el ~undo, el alumno, desde el nivel medio 
superior, debe ser preparado para poder deaarrol larse a nfyel 

profesional, civil y polltlco. Para ello era necesario dejar de 

priorizar la enseflanza de las llamadas ciencias exactas y darle 

un lugar de igual Importancia a la enseñanza de las ciencias 
sociales. 

La enseflanza de las ciencias sociales debia responde·r 

entonces, a las expectativas que en los setentas se tenían en 
torno a la realidad nacional e internacional. Así mismo debería 
distinguir 

social y 
los campos de conocimiento histórico, pol!tico, 

económico pero, al mismo tie•p0, ir eliminando 

paulatinamente las barreras artlfic~ales que separan entre si a 
las diferentes disciplinas, fomentando la interdlsciplina. 

Los objetivos que se plantean en esta propuesta, para el 

nivel bachillerato, que tendrla el nombre de Colegio de Ciencias 

93 UNAH, Coaislón de Nuevos Métodos de Ensefianza: Objetivos Generales, 
Hlaeo., CDA de la UACB. Este proyecto fue cancelado por diversas razones, pero 
lo retoaa1os por ser antecedente ln1edlato del CCH. 
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y Huaanldades son: 

- "Desarrollar en él [aluano) la conclencla hlst6rlca, que le 
peralta situarse y relacionarse directa y conaclentemente conalgo 
alsao y con su aedlo social. 
- ... Proplclar ~n él el ejercicio Ubre de la critica y el 
an61lsls. 
- Darle las bases 11etodol6glcas que le peral tan alcanzar la 
coaprens 16n y estlaacl6n de la realladad, y el planteamiento de 
sus propios problemas en relación con los problemas de la 
sociedad. 
- Capacitarlo para la apllcaclOn de los conoclalentos que haya 
adqulrldo.94 

A partir de lo anterior se propuso que en los últimos 

semestres se crearan materias optativas como Derecho, Soclologla 

o Educación Polltlca, con los slgulentes contenidos: Historia de 

las Ideas Pollticas, Geografia Económica, Historia de las 
Doctrinas Económicas y Sociales y, por último, Problemas 

Poli ticos Contemporllneos. En esos cursos optatl vos encontramos 

los antecedentes de lo que vendria a ser el curso de la 

asignatura de Ciencias Politlcas y Sociales. 

Esta asignatura pretendia abordar problemas de la sociedad 

y del Estado auxllillndose de otras dlsclpllnas como la Hlstorla, 
el Derecho y la Economia: es decir es propJa para el an61 isla 
lnterdfsclpl inarlo que borra las barreraA artffictales entre las 

clenclas sociales. 

94 lbldea. 
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3.2. AnAllsie de loa callbloo de los progr...,.,, de la Asignatura 

Para realizar el anl!.lisis de lo que ha pasado en ia 

asignatura de Ciencias Politicas y Sociales desde que ésta se 
fundo en 1973, seftalaremos lo que un primer documento oficial"' 
plantea para este curso 

"Estudio de las categorías y teorías principales de la 
ciencia política y de Ja sociología. Primera parte.
Aparición del Estado moderno y sus principales formas 
de evolución. Conceptos como democracia, soberanía, 
poder, representación, ideología, división de poderes, 
parlamentarios, presidencialismo, régimen de partidos, 
etc. 

Explicación general de te//1as como el objeto de 
estudio de Ja sociología sus relaciones con las 
ciencias de Ja cultura, el estudio de Jos sistemas 
sociales, la teoría del conflicto y del cambio social 
etc". 

Como se observa en este documento solamente aparecen temas 
generales, pero no asl objetivos, bibliografia, formas de 
trabajo ni formas de evaluaciOn. Es decir, no es un programa sino 
solamente una orientaciOn que respondia a las problemáticas 

teOricas que en ese momento en la FCPS y en los Institutos de 
InvestigaciOn se trataban de resolver. A partir de esta primera 
orientación, loe profesores crearon eue propios programas sin 
embargo este fue el punto de partida y, co110 se verá, aigue 
siendo la base de los programas actuales. 

Para hacer el análisis de la asignatura, comenzaremos por 
eeftalar que en los primeros aftos hubo una gran movilidad de 

profesores, a causa de que algunos de ellos se fueron a otros 
planteles y otros no permanecieron en el Colegio¡ ésto ocasionó 
que no hubiese continuidad en los trabajos de la asignatura en 
cuanto a definir objetivos, contenidos y bibliografia y, con 

95 OOCUlll!NTA, op cit., p, 28. 
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ello, hacer dificil la elaboración de programas 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 anos; la primera es la Antologia elaborada por el 
profesor Jorge González Teyssier en 1976, contando para ello con 

la opinión de los profesores Raymundo Heron Garcia, Lucia Lizaola 
y Alberto Ruiz de la Pena. En la introducción de dicho material 

se seftala que el estudio de los autores clásicos de la ciencia 
politica tiene el objetivo de 

"conocer a quienes con la fuerza de sus ideas y 
acciones, han significado avances en el desarrollo, 
tanto de las ideas politicas como en la transformación 
social 11

...., 

La antologia presenta extractos de las principales obras de 

los clásicos, desde Platón hasta Mao, pero carece de introducción 
a las obras o comentarios a las mismas. Ahi se seftala que para 

el curso se leerá el texto completo de "El Principe" de Nicolás 
Haquiavelo, 

Para darnos una idea de la orientación de este material, 

mencionamos a continuación los autores y sus obras contenidas en 
él. 

Platon: Diálogos 
Aristóteles, Etica-Politlca 
San Agustin, La ciudad de Dios 
Tomás Moro, Utopia 
Thomas Hobbes, Antologia de textos politicos del 

ciudadano 
John Locke, Cartas sobre la tolerancia y otros 

Escritos 
Montesquieu, Del espirltu de las leyes 
J,J, Rousseau, El Contrato social 
Alexia de Toqueville, La democracia en América 

96 GONZALEZ TEYSSIER, Jorge, Anto!ogla de Ciencias Polltlcas y Sociales, 
CCH ValleJo, sin fecha. 
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V.I.Lenin A cerca del Estado 
C.Harx, La ideologia alemana 
Hao Tse-Tung, Cinco Tesis Filosóficas.'7 

Otro ejemplo con el que contamos, es el testimonio del 

profesor Abel Fernández Herrera, de cuyo primer temario para el 

primer semestre (1973) nos dlce que giró en torno a 

"discutir las diferentes concepclones cientlficas en torno al 
objeto Y método de estudio de las ciencias sociales. Para ello 
analizaba las tcorlas politicas tratando de entender las 
aportaciones que a la •etodologla de la ciencia habla hecho 
Haquiavelo, los contractualistas, Hegel, Kant y Marx. Para este 
fin se apoyaba en los textos de Sabine, Touchard y Gettel". 

Bl trabajo se basaba en la participación del alumno. tanto 
individual como por equipos ya que ~e pedia proponer un tema de 
análisis, seleccionar bibliografia, hacer planteamientos o 
preguntas alrededor del tema, elaborar un trabajo fundamentado 
y exponerlo. Todo era considerado para la calificación del 

estudiante. 

En el siguiente semestre, la problemática del curso giraba 
en torno al Estado como institución y campo de análisis de la 
ciencia politica. Un problema fundamental en ese momento era el 
análisis de las distintas posiciones en torno a la revolución 
socialista y por ello se lefa a Lenin o a Isaac Deutscher. Asi 

mismo se estudiaban las realidades politicas representativas de 
los paises socialistas como Cuba o China y las caracteristicas 
de la izquierda mexicana 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 to•ados tal cual aparecen en el Indice 
de la Antoiogia, cabe sefialar que las fichas bibllográficas estan inconpletas. 
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te•as Y de comparar las caracteristicas del Estado capitalista 
y el Estado socialista, realizaba la lectura de periódicos, 
revistas y folletos. Además, con el ob1etiyo de conocer y 

coracterlzar log elementos que dan contenido a la ldeologla y de 

aue los alumnos identlf icaran a los agentes del camblp social y 

sus propuestas, se hacian visitas a sindicatos, trabajadores en 

huelga y a organizaciones politicas como Espartaco. La evaluación 
en ambos cursos se desarrollaba de manera conjunta, es decir 

participaban el profesor y los alumnos, éstos Ultlmos tenian que 
argumentar el por qué de su evaluación.'ª 

A pesar de que en este Ultimo ejemplo no se e>cplicl ta el 

carácter formativo que tiene la materia, 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 problema socio-politico que 

analizaban, aunque estos Intentos fueron disminuyendo en la 
medida que se abundaba más en aspectos teóricos y las prácticas 
fuera del salón de clases se iban olvidando. 

- La ldentlf!caclón por parte del alumno de la clase obrera 

como agente de transformación social, 
fomentando la sol!dadrldad 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 provenían de 

sectores sociales medios y muy pocos tenian un origen social 
campesino o proletario. 

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

Juuo
9
3e ~W3e.v~~t1.~~~~~~~"sfi.!'1a~1 q~~º!st:~Ue":o~11~~z efndi~11~c~nffb\:.i~d 

en la aeteria, es por ello que, aunque no tiene 1atérial publlcado, retoaaaos 
su experiencia. 
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- La lectura de los clAslcos, que es un elemento que est6 
presente en estos Y en posteriores programas, era la base para 
entender el método de las ciencias sociales y para conocer las 

diferentes teorias que habla en torno al Estado y la sociedad. 

La influencia de la teoria marxista sobre la enseftanza de 
las ciencias sociales en el CCH Vallejo, se nota en la aanera de 
definir al Estado, la Sociedad, la revolución, las clases 
sociales , el socialismo y, ademas, en la foraa de adquirir el 

conocimiento social, tomándo, sobre todo en 1975, el concepto de 
Praxis como elemento de objetividad. En estas posturas se 

encuentra la influencia de Hao, Kosik y, posteriormente, Gramsci •. 

En los primeros af\os, como es el caso para todas las 
asignaturas del Area, el problema central era la carencia de un 
programa donde quedara claro la relación de los objetivos del CCH 
con los de la materia, los contenidos metodológicos y 

conceptuales, las formas de vincularlos con la realidad nacional. 

En la primera Compllacl6n de Programas elaborada en 1975-76, 
se dice que el objetivo de las asignaturas de los semestres So 
y 60 es que el estudiante obtenga, por una parte, una foniacl6n 
universal al cursar materias de todas las Areas, y por la otra, 

una orientación profesional al cursar aaterias relacionadas con 
la carrera, las cuales pretenden ser introductorias, sin llegar 

a la especialización. 

El curso de Ciencias Políticas, según este documento, 
"engloba una introducción al estudio de las relaciones entre los 
hoabres en cuanto a los fines po!ltlcos y sociales de la 
aocie<lad, utilizando un aétodo histórico y clentlflco".99 

Las eKpectatlvas de la materia son 

99 COMPllACIOH DR PROORAHAS, Docu1ento de Trabajo, CCll, DUACB·UNAll, 1976, 
P· ea. 
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" ... que el aluano al teralnar los cursos de Ciencias Polltlcas y 
Sociales I Y 1I, sea capaz de conocer y analizar, las diversas 
organizaciones sociales y polltlcas que existen y han existido, 
Y a sus teóricos •á• l•portantes. Al •lamo tle1po se espera que 
el educando adquiera conciencia de su ser social y polltlco, para 
que adopte una actitud critica y clentlflca frente a la realidad 
y participe en la transformación de la sociedad" .100 

La concepción marxista que sustenta el curso ee refleja 

claramente en los contenidos que desarrollan loe objetivos antes 

mencionados: 

"I. Objeto y H6todo, II. Las Ciencias Sociales, III. Teorla 
Polltlca, II/. La Sociedad Capitalista, V. Clases Sociales y 
Estado, VI. El iaperialls10, VII. Bl Estado Capitalista, VIII. 
Corrientes Conteaoránea•, U. Revoluciones Soclallstas, X. 
México. "101 

En cuanto al método, este documento refiere que 

"Es preocupación general de los profesores ... utllizar un 1étodo 
cientiflco para el planteaaiento, investigación, diocusión y 
estableci•iento de conclusiones de los temas, Por esto se 
propone: 

1. Objetividad, en el sentido que se encuentre la mayor 
adecuación entre la realidad y el plantea•lento teórico. 

2. Cuapllr con el fin propio de las ciencias sociales, o 
sea, el conocle•lento slster.átlco y organizado de la realldad 
social y poli tlca del 1undo en el 11oaento actual, y de Héxlco en 
particular. 

3. Una vez que se ha logrado el conocl•lento objetivo de la 
realidad, contribuir creatlvaaente a la transfor•aclón de la 
als•a" .102 

De lo anterior podemos desprender que se desea que loe 

alumnos cuenten con una for•aclón que integre tres niveles, uno 

el que adquieran habilidades de estudio como la lectura, la 

discusión, la elaboración de trabajos escritos¡ el segundo que 

100 lblde•. 

101 !bid. 

102 lbld, p. 89. 

104 



sean capaces de observar, interpretar y analizar la realidad¡ y 

el tercero que, a partir de que logren vincular la teoria con la 

prActica - a través de las actividades desarrolladas por los 

profesores de esta asignatura- asuman una posición 

transformadora frente a la realidad social. 

Podemos seHalar que en este documento se introducen temas 

históricos que ya han sido vistos por los alumnos con 

anterioridad en las materias de Historia y que la amplitud de los 

contenidos que pretendian darse, limitaba la posibilidad de que 

el alumno realmente reflexionara y adquiriera conciencia social. 

Otros problemas que observamos es que no se dice de qué 

manera el análisis histórico puede ayudar a entender la 

problemática de la sociedad mexicana en ese momento, ni cómo se 

podrá ligar la teoria con la práctica. 

La bibl!ografia a pesar de ser muy extensa, en algunos temas 

sólo propone un texto o no incluye ningüno. 

Entre 1978 y 1979 los profesores Ha. de la Luz Lizaola y 

Raymundo Heron Garcia publican una nueva antologia como apoyo a 

la materia. En el prólogo de este documento los autores explican 

que 

"Anterioraente1 conslderábaaos el priaer curso coao "Historia de 
las Ideas Poll~lcas", pero a través de la experiencia acuaulada 
heaos llegado a la Idea clara de que este curso lo debe regir su 
objeto de estudio. De este aodo, El l!stado capltal!sta es, 
conjuntaaente, con las clases sociales, el poder polltlco, etc., 
nuestro ejeaplo hlstórlco de coao los hechos sociales son 
producto de las condiciones aaterlales existentes y de la praxis 
deterainada del hoabre dentro de dichas condiciones 
aaterlales. "103 

103 GARCIA RUIZ, Rayaundo Herón y LIZAOLA DIAZ, Ha. Lizaola, Antologla 
de Ciencias Pollticas y Sociales, CCH Vallejo, a/fecha. 
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Esta Antologia contenia los materiales siguientes: 

CARLOS MARX "Contribución a la critica de la economia 
poli tica" (prólogo y apéndice) 

MICHEL LOWY "Dialéctica y Revolución" (Conclusión) 
ANTONIO GRAMSCI "Notas sobre Maquiavelo" 
JORG KAMMLER "Objeto y método de la Ciencia Poli ti ca" 
UMBBRTO CERRONI "Naturaleza de la Ciencia Politlca" 
HBRHAN HELLER "Objeto de la teoria del Estado" 
GASHBNDIA y SCHNAIT "Thomas Hobbes y los origcnes del 

Estado burgués" 
THOHAS HOBBES "El Leviatlln" 2a. parte cap. XVIII 
LUIS RODRIGUEZ ARANOA "Locke, su vida y su obra" 

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

VII 
LOUIS ALTHUSSER "Hontequieu, la politica y la 

historia" cap. I 
HONTESQUIEU "El espiritu de las leyes" 
LUCIO COLETTI "ldeologia y sociedad" 
HA. DE LA LUZ LIZAOLA "Marx y Hegel, dos estadios de 

la historia y de la filosofia" 
J.G. HEGEL "Filosofia de la Historia" 
UHBERTO CERRONI "La critica de Marx a la filosofia 

hegeliana del derecho" 
CARLOS MARX "Sobre la cuestión judia" 
DON FOLLEY "Dialogos en el infierno entre Haquiavelo y 

Montesquleu111 º 4 

Esta antologia fue elaborada para cubrir los temas del 

primer semestre, en donde se planteaba que el alumno conociera 

las condiciones históricas y teóricas del origen del Estado 

moderno. 

En esos mismos aHos, se elaboró un segundo trabajo de 

antologia para esta materia, por los profesores Esther Galindo 

y Rayaundo Garcia Ruiz, organizándose para el curso las 

siguientes lecturas, en el primer folleto: 

ANTONIO GRAHSCI "La politlca y el estado aoderno" 
RBINltARD KUHUL "El liberalisao" 
RALPll HILIBAHD "El Estado en la Sociedad 

Capitalista" 

En el segundo folleto, se reproducen l·os siguientes textos: 

104 !bidea. 
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JORA KAMHLBR "El estado social" 
JAHS HA!IFRBD BOCK "El fascl110" 
EBHEST llAllD!L "Bl estado en la época del capltallHo 

tardf.o" 
LUCIO COLLETI "Violencia, estado y soclalisao" 

Estos folletos tienen como objetivo, que el alumno tenga a 
su alcance a otros autores clásicos que no son accesibles, En el 

primero, de las diferentes 

"interpretaciones del significado del Estado Moderno, la relación 
que guarda con la sociedad, aai co10 su fona y funciones, 
part!cu1ar•ente acentuadas con relación al l!stado del 
cap! tal ls10 avanzado", 

El segundo folleto, a partir de este material, 

pretende 

"conocer la condlclonalidad que ha tenido la teoria en cuanto a 
la fase ascendente del Estado y el liberalismo en la época del 
iaperlalls•o, Ja de1ocracla representativa, l•portanc!a adquirida 
de los partidos pol!t!cos y la aparición de foraas estables 
alternativas a las cap!tallstas, cuyas aodalldades y prAct!cas 
son puestas a discusión" ,105 

Los temas que se cubren, además de los se~alados por las 
lecturas, son: 

Sindicatos 
Partidos politicos 
Consejos obreros 

Esta temática nos muestra que se pretendia que el alumno 
estuviera acuallzado en las teorias en torno a las organizaciones 

i>olitlcas y sociales en el capitalismo avanzado y las 

alternativas que los teóricos de la Ciencia Polltica planteaban 

en esos momentos. 

En 1979 se publica un docu111ento de PROGRAMAS, que es 

105 GALIHOO RJVERO, Esther y GARCIA RUIZ, Raymundo, Antologla de Ciencias 
PolLtlcas y Sociales I y II, CCH Vallejo 1978 sfp, 
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elaborado con el "interés en que los programas recojan la 

experiencia de los planteles, tanto en la formulación de los 

objetivos fundamentales, como en la selección de los contenidos 

•és generalizados". so• 

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

de Anlll Isla Histórico-Social; al relacionarse con el Plan de 

Estudios del CCH, se resalta: 

Bl co•pro•lso social con el caablo; académico, con la ciencia; 
pedagógico, con la participación activa de los alu•nos, es decir, 
el co•pro•lso con una conciencia histórica que lleve a la acción 
y con el objetivo de adentrar al alumno al conocl•iento 
clentlflco y transfonador de las relaciones sociales.107 

Resaltamos estos aspectos porque consideramos que expresan 

el tipo de formación que se pretendla dar a los alumnos a través 

de la ensenanza 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 Econo11la, Ciencias Politlcas y Sociales, 
Derecho, etc, también peralte la lnterdiscipllna en función de 
otras profesiones, ... Induce al alu•no a la co1prenslón objetiva 
de los proble•as fundeaentales de la sociedad, las clases 
sociales, la propiedad, los partidos polltlcos, etc, en la 
actualidad; para ello se requiere del análisis histórico-social 
que ha de servir para descubrir significados, diferencias y 
el .. entos co•unes en las diversas organizaciones polltlcas y 
sociales conte1poráneas" .106 

106 PROGRAMAS, Docu•ento de Trabajo, CCH-UHAM, Presentación s/p. 

107 Ibide•, pp, 85, 373. 
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... 

En este documento se dice que el método de conocimiento que 
debe manejar el alumno es el histórico-social y se nota la 
preocupación de los profesores de la asignatura de analizar al 

Estado Y a la sociedad tanto a partir de los pensadores clásicos 
como de los contemporáneos. 

En la presentación de la asignatura Ciencias Politicas y 

Sociales se destacan como objetivos generales el conocimiento de 
la realidad circundante, partiendo de la concepción del hombre 

como un "animal polltlco", en términos aristotélicos, llevándolo 
a vivir en sociedad con una actitud polltlca. De ahi surge la 

necesidad de conocer objetivamente los procesos sociales y las. 
formas de Investigación especificas empleadas por las ciencias 
sociales. 

Desde el punto de vista metodológico, se resalta que: a) las 
ciencias sociales en general se desenvuelven conforme al 
desarrollo humano, es decir responden al contexto histórico y, 
b) que la asignatura tiene una profunda relación con la historia 

ya que los fenómenos poll ticos y sociales se ven desde la 
perspectiva histórica.'º' 

Los conceptos que se estudian se circunscriben al análisis 
del Estado, la realidad socio-politlca que lo rodea y determina, 
sus relaciones con la sociedad, con los grupos sociales que la 
conforman. Todo ello a través de una visión critica y objetiva 

que permita conocer las estructuras sociales y poll ticas, su 

funcionamiento y las finalidades de esta organización • 

De lo anterior se desprende que uno de los ob!etivos de esta 
asignatura en ese momento era promover una actitud actiya ante 

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

109 Ibid p. 373. 
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realidad in•ediata de los estudiantes. 

Los contenidos generales meneJados en este momento, de 

acuerdo a este documento eran: 

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

II. Caracteristicas de la Sociologla y de la Ciencia 
Polltica, enfatizando la historicidad en cada una de ellas. 

III. Proceso histórico de la sociedad capitalista. 
Aportaciones de los teóricos més importantes, ubicándolos en su 
contexto histórico y cultural. 

IV. Desarrollo los conceptos Estado y Clases sociales. La 
relación entre ambos. 

En este documento se pretende que el alumno tenga una 
concSpnpia pal ltlCQ-sncfaJ dp Ali realidad hfstórtca para q11a 

participe. en forma critica y conclente. en la transformación de 

lo sociedad. Los contenidos específicos a partir de los cuales 

se garantiza este tipo de conocimiento según este documento son: 

1.- Objeto y •étodo de las ciencias poli tlcas y sociales, 
haciendo énfasis en sus clentlflcidad, diferenciando la ciencia 
de la ldeologia y destacando la diversidad de las ciencias 
sociales, su caapo, su origen y su •étodo. 

2.- Los clásicos de la teorla polltlca a partir de 
Haqulavelo, siguiendo con los contractuallstas como las bases 
Jurldlcas y teóricas que sustentan al Estado •oderno. De Igual 
aanera, el estudio de la de1ocracla, la soberanía, la sociedad 
civil y la sociedad polltlca en Kant, Hegel y Harx. 

3.- Los eleaentos teoricos e históricos que caracterizan a 
las clases sociales, al Estado, el derecho, el poder po!ltlco etc 
en la sociedad capltallsta.110 

En la bibllografla utilizada encontramos los textos que 

siguen: 

Arnaldo Córdova, Sociedad y Estado en 
moderno. 

Umberto Cerroni, Introducción 
poli tico 

Carlos Harx, Prólogo a la contribución 
de la Econo•la Politice. 

110 Ibld, pp. 375-376. 
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Jacques Touchard, Historia de las Ideas Politlcas 
Nicolás Ti•asheff, La Teorla Sociológica 
Kedrov y Splrkln, La Ciencia 

También se Incluyen textos clásicos de Maquiavelo, Hobbes. 

Locke, Rousseau, Marx y l!nge 1 s y contemporáneos coao Gramsci, 

Lenln, Poulantzas, Luckacs, Lowy, Baran y Sweezy. 

l!l segundo semestre se dirige al análisis de las diferentes 

manifestaciones del Estado y las corrientes teóricas que lo 

estudian, as! como de la observación de la realidad más próxima 

al estudiante, es decir al estudio del Estado en los paises 

capitalistas dependientes, tratando el tema de México de manera 

particular. En una segunda parte el curso se ocupa de la 

revolución socialista. 

En cuanto a los contenidos, en la primera unidad se ve el 

Imperialismo a partir de la teoria leninista, para continuar con 

el neocolonlallsmo, dependencia y subdesarrollo, la democracia 

moderna, las crisis económicas, las guerras mundiales y el 

ascenso del fascismo, las manifestacionea de éste en América 

Latina, golpes de estado, militarismo, dictadura, popullsmo 

y presidencialismo. 

En la segunda unidad se estudia la teoria de la revolución 

socialista a partir del materialismo histórico. 

En la tercera unidad, se estudia el presidencialismo en 

México, génesis de la sociedad y el Estado mexicano, formación 

polltlca. •u 

La blbllografla "(¡"Ue se propone en este programa no coincide 

con el marco te6r leo conceptual que se desprende de los 

111 !bid, pp. 382-385. 
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contenidos, ya que para el tema del imperialismo se ofrece el 

texto de Tourine, "La Sociedad Post1ndustrial", cuando el marco 
teórico parte de Lenin. 

Después de seis aftos en que se impartió la materia, no se 
recoge en el programa la propuesta u objetivo foraativo que ésta 
tiene, ni su relación con el Area y con el plan de estudios. 
Predomina en él el análisis histórico, més que el politice. No 

hay continuidad entre las diferentes unidades que lo integran, 

ni temática, ni metodológicamente. lleta falta de continuidad 

también se observa entre los dos semestres. lls por lo demás un 
programa enciclopédico que choca con el esp1ritu del CCH. 

En la década de los ochentas, el prof. Abel Fernández, hace 

cambios a su programa. En el pr lmer semestre se plantea dos 
cuestiones, la primera es el estudio del método de la ciencia 
politica, abordándola a partir de la teoria politica con obras 

de Maquiavelo, Hobbes, Rousseau, Kant y Marx, siguiendo la linea 
metodológica de Arnaldo Córdova; "acercarse ·a los clásicos 
per11lte entender los lineamientos en torno al método" .. "· la 
segunda es el estudio de las problemáticas que se desprenden de 

la realidad social del aomento como los derechos humanos, la 
democracia, la soberania, las relaciones de poder etc. 

En el segundo semestre introdujo las problemáticas que 
Interesaban a los alumnos y al profesor, dando como resultado que 
los temas del curso fueran: socialismo, democracia en México, los 

mecanismos guberna11entales de poder; es decir, cambia la óptica, 
de teórica a hlst6rico-politica. La bibllografia empleada para 

este curso se basó en V.I.Lenin, Carlos Marx, Arnaldo Cordova y 

Pablo Gonzalez Casanova. 

En relación a la forina de trabajo,. se abandonaron las 

112 Entrevista concedida por el Profesor Abel Fernéndez. 
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prilcticas de campo a causa de la falta de recursos, actitudes 
negativas de los estudiantes, aumento de alumnos por grupo, 
aumento de grupos a los profesores, entre otras. Se recurrió por 

tanto a otras actividades de aprendizaje, como mesas redondas, 
peliculas, videos etc. 

A diferencia de los primeros afios, la evaluación pasa a ser 
responsabilidad completa del profesor, el trabajo de 
investigación documental en la biblioteca también se pierde y se 

recurre cada vez mas a la memorización que al anillisis. 

A principios de los noventa, nuevamente vuelven a darse 

cambios en el progama del profesor Fernández, sobre todo en el 
segundo semestre, a causa de la caida de la URSS y de el avance 
de la politica neoliberal. Los temas que se desarrollan se basan 
en conceptos tales como: Nación, Democracia, Estado de derecho, 
Proyecto estatal, Presidencialismo, Soberania, Identidad 
nacional, luchas sociales, movilización ciudadana. 

El estudio de los clilsicos se supedita a las inquietudes y 

necesidades que el contexto actual va marcando, de esta manera 
el periódico y las revistas se convierten en un auKiliar 
importante para conocer las problemáticas sociopoliticas 

nacionales y mundiales. 

La forma de evaluar, en estos últimos anos, la realiza en 

base a dos elementos. El primero es un eKamen oral acerca de un 
trabajo de investigación en equipo en relación a los clásicos en 
el primer semestre, (por ejemplo la teoria del poder politico en 
Maquiavelo o el concepto de soberania en Rousseau) y, en el 

siguiente semestre en relación a la problemática politica 
nacional. El segundo elemento de evaluación, es la participación 

y cumplimiento de tareas a lo largo del semestre, 

Otra muestra del trabajo realizado en la asignatura es la 
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Guia para el Examen Extraordinario elaborada en 1960 por las 
Profesoras Ha. de la Luz Lizaola y Esther Galindo; en ella se 
plantea la relación de la asignatura con los semestres 

anteriores, y se hace ver al alumno que los temas no deben ser 
memorizados, sino que deben ser razonados "como hechos históricos 
que han venido formando •.• nuestra sociedad, ••• considerando que 
la polltlca es antes que nada una ciencia practica."'"" 

Se dice que los conocimientos que requiere la materia y que 

han sido aprendidos en los anteriores semestres, en las materias 
de historia, son: modo de producción capitalista, relaciones 

entre la estructura económica y la superestructura juridica, 
politica e ideológica, división de la sociedad en clases, 
conceptos b.!osicos del proceso histórico y del cambio social y 
relación de loe conceptos con Ja realidad. 

El objetivo general que se plantea es comprender a través 
de loe pensadores clésicoe la politica como ciencia y los 
problemas que ella aborda. 

El contexto teórico e histórico en el que se ubica el 
curso es el siguiente 
a) Formación y consolidación del Estado Capitalista. 
b) Formación del poder politico y su relación con las 
sociedades modernas. 
c) Organización de las clases sociales y su lucha por 
el poder. 
d) Aparición de estos problemas como producto de una 
sociedad capitalista. 

Los temas generales son 
- Objeto y método de la Ciencia Politlca. 
- Haquiavelo y el nacimiento del Estado moderno. 
- Los contractualistae y el Estado moderno 
- La concepción hegel lana del Estado.'",,. 

113 GALIHOO RIVERO, Esther y LIZAOLA DIAZ, Ha. de la Luz, Gula de I!studlo 
de !xaaen extraordinario de Ciencias Polltlcas y Sociales 1, CCH Vallejo, 
1980, p. l. 

114 Iblde•, pp. 1-4. 
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Para el primer tema se planta el objetivo de contrastar las 

corrientes te6ricaa actuales en torno a la Ciencia Polltlca, loa 

problemas que cada una de ellas plantea y sus diferencias. En el 

segundo tema se pretende que el alumno analice la obra de 

Haquiavelo, como el primero que establece la autonomla del 

conocimiento de lo polltlco, convirtiéndose en el organizador de 

nuevas estructuras sociales y nacionales, y que comprenda que 

cada pensador es producto de una realidad h1st6rica. En el tercer 

tema, el estudio de los contractualistas, contribuye a entender 

la naturaleza del Estado liberal, el cual divide lo publico de 

lo privado y defiende la propiedad privada, la soberania, la. 

libertad y la Igualdad como bases de la sociedad moderna. Para 

el último tema el objetivo es conocer cómo el Idealismo hegeliano 

elabora un sistema universal para entender la teorla del Estado 

contractuallsta. 

La blbllografla que se consulta para estos temas, se 

encuentran en la Antologia l y 11 [seftaladas anteriormente], y 

los siguientes textos: 
TOUCHARD JACQUES "Historia de las Ideas polltlcas" 

GRAHSCl ANTONIO "Notas sobre Haqulavelo, sobre 
polltlca y el Estado aoderno" 

HEGEL "FUosofla del Derecho" 
LOCKE "Ensayo sobre el goblerno civll"US 

Para el examen de Ciencias politicas II, los objetivos 

generales son los siguientes: 

"!.-Estudiar y analizar las teorlas que critican y proponen una 
organización polltica, econóalca y social diferente a la 
cap! ta lista. 
2.-Que los aluanos estudien... los probleaas que plantea la 
corriente aarxista sobre sindicatos, partidos pollticos, consejos 
obreros y caapes 1 nos. 
3. -Concebir a las organizaciones obreras y campesinas coao la 
posibilidad revolucionarla del caabio social. 

115 !bid. 
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por 

4 .-Estudiar los probleaas de las diferentes organizaciones de la 
clase obrera significa introducirnos a una serle de problemas 
fundamentales para la ciencia poUtlca y la soclologla, COllO la 
lucha por el poder poli tlco, la fonación de un nuevo Estado, las 
nuevas relaciones entre las clases existentes, la organización de 
la producción sobre nuevas bases, la organización poli tlca que 
relacionan al lndlvlduo y grupos sociales con el Estado 
s.-llue el estudio de las organizaciones obreras, se dé através de los 
eJe•plos históricos •6s recientes y significativos, ... para as! poder 
sacar una serle de hipótesis sobre la posibilidad de ca•blos pol!tlcos 
y sociales, especlal•ente en nuestro pais" .116 

En la gula se especl Cica que el curso regular esta orientado 

11 
•• • una necesidad de conocer probleaas que son eainenteaente 

actuales para el •o•ento que estamos viviendo. Estamos 
convencidos que el estudio serlo de l• perspectiva histórica que 
significa la clase obrera y sus organizaciones, nos permitirán 
conocer y descubrir algunos de los proble•as de nuestra sociedad 
en nuestro tleapo ya de por si compleJo''.117. 

El temario general que se presenta es el siguiente: 

1. Teorla General del Sindicato 

Objetivo: Conocer el origen de las organizaciones sindicales 

y la teorla socialista que explica y promueve la ruptura con el 

cap! talls•o. 

2. Teorla General del Partido Politlco 

Objetivo: An6llsls del origen del partido polltico de la 

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

3. Los Consejos Obreros y la Autogestión. 

Objetivo: Conocer la organización de trabajadores que se 

plantea como alternativa al Estado capitalista, y que plantea el 

control obrero de la producción. Y diferenciarla del sindicato 

y del partido. 

116 GALIHOO RIVERO, Esther y LIZAOLA D!AZ, Ha. de la Luz, Gula de Estudio 
del Exaaen Extraordinario de Ciencias Pol!tlcas y .Sociales II, CCH Vallejo, 
1980 pp, 1-3. 
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La bibllografla obligatoria en que se apoya esta gula es 

ERNllST HANDBL "Control obrero, consejos obreros, 
autogesti6n" 

ANTONIO GRAMSCI "Partido y Revolución" 
ROSA LUXEMBURGO "Huelga de 1tasas, partidos y 

sindicatos 

A pesar de ser una guia para examen extraordinario, se 

plantean en ella los ele111entos mini•os de un curso normal, de los 

que podemos desprender que en el primer semestre se basa en el 

an6lisis en dos niveles, el primero que se ocupa de la 

especificidad de la Ciencia Politice y las condiciones históricas 

en que surge, el segundo tiene coao hilo conductor el origen y 

desarrollo del Estado moderno, a partir del suglaiento del 

capitalismo y de las teorlas que contribuyen a explicar su· 

organlzac16n. 

El segundo curso trata de contrastar las teorias antes 

expuestas con las que plantean la transformación de la sociedad 
capitalista, asi como las organizaciones que la posibilitan y las 

condiciones históricas en que surgen. l!s interesante resaltar 

que el objetivo central del curso, según esta guia, es el de 

elaborar 

" .... una hlp6tesls sobre la posibilidad de caab!os polltlcos y 
sociales, eepecial•ente en nuestro pala" .118 

Por lo que se puede considerar que para 1980, cuando este 

documento es elaborado, se mantenia en el Area Hist6r1co-Social 

la idea de que el conocimiento y la ciencia lban de la mano con 

el objeti "º de transformación social. 

La propuesta de contenidos de esta guia, considera para el 

segundo curso, elementos de Soc!logia Politica y hace hincapié 

en organizaciones sociales como sindicatos consejos obreros y 

118 Ibld. 
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su relación con los partidos politicos. Los objetivos y 
contenidos parten de la corr lente marxista, que al estudiar y 

analizar las alternativas de transformación que se dan en la 
sociedad moderna, retoman a la clase obrera como el sujeto de 

dicha transformación y por ello ésta se convierte en el objeto 
central de estudio de la asignatura. 

Los óltimos documentos que analizamos son los Programas de 
Ciencias Politicas y Sociales I y II de 1990 de la Profesora 
Bsther Galindo Rivero. En los que encontramos que estén 
elaborados directamente para los alumnos, por el tipo de lenguaje 
que utilizan. 

En el Programa de Ciencias Politicas y Sociales I, se dice 
que el objetivo del curso es 

" ... analizar las relaciones que se establecen entre los 
Individuos en la sociedad y los de ésta ~ltlaa con el Estado y 
conocer los principios teóricos que sustentan al Est~do, su 
relación con la sociedad, (con] las organizaciones soc1a1es o 
politlcas y (con] los lndlvlduos"l19 

El curso se desglosa en tres unidades, en donde se marcan 
los subte11as y los objetivos por unidad. Estas unidades son: 

I, HAQUIAVELO Y EL NACIHIENTO DE LA CIENCIA POLITICA. 
Objetivos: 

-Situar la obra de Haquiavelo en el contexto histórico del 
nacimiento del Estado moderno. 

-Conocer sus aportaciones en la delimitación del objeto y 
método de la Ciencia Politica. 

-Comprender que la ciencia no inventa su objeto de estudio, 
sino sólo lo delimita. 

-Conocer el método que utiliza para llegar al conocimiento. 

119 GALIHDO RIVERO, Esther, Progr1111a de Ciencias Polltlcas y Sociales !. 
CCll Vallejo, Doc. Hlaeo,, i990. 
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II. LOS TEORICOS DEL CONTRACTUALISHO 
Objetivos: 

-Conocer las bases teórico-filosóficas del Estado 
capl tal111ta. 

-Comprender las bases filosóficas del iusnaturallsmo y el 
utilitarismo que sirven como fundamento al nuevo Estado. 

-Entender la teorla que encuentra el origen del Estado en 
el contrato voluntario de los individuos que integran la 
sociedad. 

III.CRITICA MARXISTA AL ESTADO DE DERECHO 
Objetivos: 
-Situar y conocer los avances y limitaciones a Ja libertad 

que se dan a partir de las constituciones liberales, las cuales 
son Ja base de las actuales leyes y formas de Estado. 

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

Bernal, John, La Ciencia en la Historia 
Joiy, Maurice, Diálogo en el Infierno entre Maquiavelo 
y Motesquleu. 
Haqulavelo, El Príncipe 
Rudé, George, La Europa Revolucionarla 1783-1815 
Brom, Juan, Esbozo de Historia Universal 
Hobbes, T. El Leviatán 
Locke, John, Tratado sobre el Gobierno Civil 
Marx, Carlos, Sobre la Cuestión Judia. 

En este documento se seHalan actividades de aprendizaje y 
formas de evaluación, entre las que destacan: 

-La discusión, una vez a la semana, de acontecimientos 
socio-políticos, nacionales e internacionales. 

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

-Elaboración de un trabajo de inveeigación a lo largo de los 
dos semestres, que culminará en un ensayo. 

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

Se considera que todas las actividades rea!lzadas tanto 
dentro como fuera del salón de clases serán tomadas en cuenta 
para Ja calificación final y que, en caso de no acreditar el 
curso con ellas, se aplicará un examen final. 

En el Programa de Ciencias Políticas y Sociales II se dice: 
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•una vez que conocelOB los funclaaentoa teóricos del Rstado aoderno, 
vereaos su desarrollo lllst6rlco; las nuevas caractrlltlcas que va adquiriendo 
en la aedlda de que la sociedad y las relaciones polltlcas van eamblando ... Al 
deaarrollarse el Rstado de Derecho y en el proceso de büsqueda por la 
dnocracla, surgirán y se desarrollarén otras Instituciones collO: sindicatos, 
partidos politlcos, consejos obreros, .... C6ao surgen estas organizaciones, 
cuil fue su objetivo Inicial y coao fueron algunas de ellas, integradas al 
aparato estatal. .. son algunos de los teaas a discutir en este seaestre''.120 

Se plantea coao el objetivo més importante 

" ... que responde a au vez al objetivo del Area Hlstórlco-soclal y del 
CCH, es lograr aotlvar y íoraar una conciencia social, critica y participativa 
en los individuos-ciudadanos que contribuyan a aejorar el aundo en que 
viviaos, "121 

Se proponen siete unidades, a saber: 

I EL ESTADO VIGILANTE O POLICIA DEL SIGLO XIK 
Objetivo: 

Co•prender el avance histórico que representó el Estado 
surgido de las Revoluciones Burguesas y los fundamentos de éste. 

II. EL ESTADO BENEFACTOR O ESTADO SOCIAL 
Objetivo: 

Tener claro que el Estado es el producto de la correlación 
de fuerzas sociales y que éste depende cada vez mas de los 
aoviaientos que se dan en la sociedad. 

III. EL ESTADO FASCISTA O LA NEGACIOH DEL ESTADO DE 
DERECHO 

Objetivo: 

Que el estudiante comprenda los problemas que dan origen al 
fascisao, cuAles son sus principios, prAeticas y los resultados 
de este tipo de Estado autoritario. 

IV. BL ESTADO SOCIALISTA 
Objetivo: 

Coaprender los probleaas que presenta la transformación 
social y particularmente las limitaciones o desviaciones del 
llenado "soclalls1110 real" en el •arco del enfrentamiento con las 
potencias capitalistas y de sus propias contradicciones internas. 

120 Ibldea. 

121 Ib!d. 
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V. LOS SINDICATOS 
Objetivo: 

Comprender el papel que los sindicatos juegan hoy dia ••• y 
tratar de concluir algunas propuestas alternativas. 

VI. LOS PARTIDOS POLITICOS 
Objetivo 

Que se comprenda el objetivo y funación de los partidos 
pol1ticos. 

VII. LOS CONSEJOS OBREROS 
Objetivo: 

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

BIBLIOGRAFIA 

Crossman, R, Biografia del Estado Moderno 
Abentroth, W. y Lenk, K. Introduccl6n a la Ciencia 

Poli ti ca 
Mande!, Ernest, El Estado en la Epoca del capitalismo tardio 
Poulatzas, Nicos, Violencia, Estado y Socialismo 
Ley Federal del Trabajo 
Marx, Carlos, A cerca de los sindicatos 
Luxemburgo, Rosa, Huelga de masas, partidos y 

sindicatos. 
Duverger, Maurice, Los Partidos Politlcos 
Moreno, Daniel, Los Partidos Politicos en México 
Lenin, V. Qué Hacer? 
Gramsc1, Antonio, Los Consejos de Fabrica y el Estado de la 

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

Autogest16n. 

Dentro de las Actividades de Aprendizaje el Programa seftala 
las siguientes: 

-Lectura cotidiana del periódico 
-Lectura de novelas con temas sociales 
-Asistencia a conferencias 
-Asistencia al clne a pellculas con temas relacionados con 
la materla 
~Dlscuslón grupal dialóglca. 

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 explicaciónes 
históricas, se van hasta el origen de cada proceso, limitando de 

esta manera la posibilidad del anfllisis y la reflexión politica, 
necesarios para el cumplimiento del objetivo que propone. 

También habria que actualizar la bibliografia y 

~emerografia, con el fin de que respondiera a los problemas que 
actualmente se plantean las ciencias sociales, en el marco de el 
proceso de globalización mundial, la calda del bloque socialista 

y del desarrollo del modelo estatal planteado por el 

neoliberalismo. 

Bn este programa no se dice de qué manera se dara la unidad 
de la teoria con la practica o, en otras palabras, no aterriza 

en relacionar la teoria con los fenómenos politices y sociales 

de nuetro pais. 

Lo que encontramos de positivo en él, es su afan de 
relacionar el enfoque politlco con el sociológico. 

Al realizar el anfllisis de lo que ha sucedido con los 
programas de la materia, nos hemos encontrado 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 objetivos 

que se persiguen. 

A partir del anlllisls de los progremas, podemos detectar 
algunas de las caracteristicas del profesor de esta asignatura 

ya que fueron obra de ellos mismos, por lo que las experlncias 
de los profesores fueron vertidas al elaborarlos. Se nota la 
preocupación de formar estudiantes que rompan con el modelo 

tradicional de enseftanza, 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 los 
alumnos son: 

-El conocimiento objetivo de la realidad 

-Acciones o practicas que permitan al alumno acercarse a la 

realidad social y a los agentes de cambio de la misma (la clase 
obrera) 

-Convertirse en agentes cbl'lcientl!s y crit'lcos qUe 
contribuyan a la traneformaclon de la sociedad. 

Aei, tenemos que en la blbllografla predominan los textos 
clásicos de la teoria politica, del los estudios de los aspectos 
metodológicos de las ciencias sociales y del marxieao 

A partir de la década de los sos y con la segunda 

compilacion de programas, se introducen además otros aspectos 
formativos parea el alumno de esta asignatura, en los que se hace 
hincapie en que los cursos son propedeuticos al introducirlo al 
campo de las ciencias sociales para aquellos que aspiran ingresar 
a alguna carrera de esta Area, 

De los anterior podemos concluir algunas de las 
caracteristicas de los alumnos, sobre todo, en las actividades 

que tienen que desarrollar, como lo es el relacionar los 
contenidos teóricos de la asignatura con sus practicas de campo, 

o realizar un esfuerzo al analizar la realidad historica 
especificamente de lo pol y de lo soc a partir del marco teorico 
conceptual que le ofrecen las Cienciasd politicas y sociales. 

Podemos decir que este esfuerzo propicia el que la materia 
tenga un sello especial en los alumnos, aun sin haberla cursado 
ya que en un principio se creee que esta debe formar alumnos 

"mil! tantes" y lo que hace es introducirlos en el conocimiento 
cientifico de la realidad poli ti ca y promueve que asuman una 
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posicion critica y conciente. 

Los cambios que se dan en cuanto a los métodos de enseñanza, 

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 tematica, 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 lo circunda, apoyado por el marco teórico de esta disciplina 
y a partir del uso de los métodos de conocimiento propios de esta 
ciencla. Al final de esta década se nota el interés en los 

programas de equilibrar Ja ciencia politica y la sociologia. 

Podemos decir que a los largo de la enseflanza de esta 
materia el relacionar y unir la teoria con la practica, 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 mentodol6gicos que ofrecen estas disciplinas se 

pueden alcanzar dichos objetivos. 

Si bien los contenidos en general estan relacionados con 
problemáticas planteadas en la UNAH particularmente de la FCPS, 
del proyecto de la nueva universidad y las orientaciones mínimas 

que se dan en los promeros documentos de creacion del CCH, al 
tratar de vincular éstos contenidos con la realidad social, la 
aportacion que realizan los profesores dei Colegio, para la 
imparticion 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 valores tradicionales, adquiridos en la familia y 
la escuela bllslca, permanecen en los estudiantes y determinan su 

proceso de aprendizaje, reflejllndose 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 prllcticas tradicionales, se hace dificil. 

-Los cambios y actitudes que se han logrado captar sobre el 

proceso de ense5anza-aprendizaje en el Colegio, se expresan en 
la opinión que tienen los estudiantes sobre las responsabll idades 

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 Implantada por el presidente 

Luis Echeverria en 1972, con la que se esperaba que el alumno 
estubise acostumbrado a la ense5anza activa; el poco éxito que 

tuvo la misma, a la par con la cultura televisiva desarrollada 
en esos a5os, no permitieron que los estudiantes entendieran el 
proceso de aprendizaje del Colegio y el compromiso y 
responsabilidades que este implica. 

-La asignatura representa para muchos de los alumnos la 

posibilidad de romper con los esquemas tradicionales a los que 

se encuentran acostumbrados. Por primera vez van a cursar una 
materia que desde el nombre parece atractiva en cuanto a la 
temática que pueda desarrollar, as! 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 prácticas educativas, que habitualmente en otras 
asignaturas no realizan. 

-En los últimos a5os, un buen número de alumnos, elegien 
esta materia porque se relaciona con la carrera que van a cursar 
en la Universidad, que en general es Derecho; es decir, piensan 

que esté ligada a lo juridico, 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 ense~anza de esta asignatura, ha permitido crear en los 

alumnos un interés por los problemas sociales del pais, que se 
relacionan diréctamente con su realidad y su futuro y en casos 
muy concretos, al plantear alternativas de cambio, aunque no sean 

ellos los que participen diréctamente 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. 

A continuación presentamos un cuadro de programas de la 
asignatura que se desglosa en contenidos, objetivos, 

bibliografia método de ensefianza 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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3.3. La Foraaci6n del Estudiante del CCH. 
3.3.1. Contexto sociocultural del aluano del CCH. 

El contexto soclocultural influye de manera importante en 

el proceso de enseflanza-aprendizaje, ya que define las actitudes 

Y valores que adoptan los alumnos frente a su propia educación¡ 

si a esto agregamos que uno de loa 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 enseflar a nuestros alumnos. 

Por la razón antes expuesta, en esta primera parte 

hablaremos de las caracterlsticas socio-cu! tura les de los 
estudiantes de la década de los setentas y posteriormente de los 

alumnos de los ochentas. 

En los estudios iniciales que la institución realizó, se 

define a las primeras generaciones que conformaron al CCH, como 

a 

"grupos sociales de mayor wlnerabil idad, en función de razones 
de disposición de tieapo, en razón de ingreso, en razón de 
interés, en razón de antecedentes culturales y fundamentalmente 
de perspectivas concretas".122 

Esto es asi porque en 1971, al inaugurarse el CCH, la 

Universidad dió acceso a la enseflanza media superior a una 

población que hasta entonces habla sido marginada de ésta, 

iniciandose el proceso de masificación de la UNAM. De 1971 a 1988 

122 PBREZ 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.' 2 ª 

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 
tenia entre sus aspiraciones ascender socialmente y consideraba 

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 
a~os; los padres del 653 de ellos, provenían del Interior del 

país; la mayoría de sus progenitores (esencialmente el padre) 
laboraban en el sector de servicios y de la producción 
industrial, solamente el 20% de la población estudiantil 

trabajaba en jornadas que iban de 4 a 6 horas diarias.• 24 

El grupo familiar del que procede el estudiante es, 
generalmente aquel grupo convencional en donde el padre es la 

f !gura autor! ta ria, 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. 120: 

123 BARTOLUCCI, Jorge Ernesto y RODRIGUEZ, G.G. Roberto A., El Colegio 
de Ciencias y Humanidades, .• op cit., p. 146, y LA COMUNIDAD DEL BACHILLERATO, 
Cuadernos del Colegio Num., Especial-SEPLAN, 1987, p. 35. 

124 BARTOLUCCI op cit., pp, 153-154. 

125 CHRISTLIBB 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, asi como de los valores que se dan 

a la educación y a la autoridad. En el trabajo citado de 

Christlleb de Fernández, se toma en cuenta la lectura del 

periódico como indicador no s6lo del nivel cultural sino, además, 

como medio para conocer los aspectos de la realidad que 

preocupaban al estudiante. Asi, el 40% de los alumnos leía el 

periódico, en su mayoria 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 la percepción que los estudiantes 

tienen de la realidad a partir de ellos.·~~ 

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 senalaban haber elegido el CCH por su sistema 

de ensenanza, por la cercanía a sus hogares o por los horarios 
que brinda; aconsejados principalmente por familiares y 

amigos, ' 27 

Estos intereses, valores y actitudes, no coincidían 

126 lbldem. 

127 CHR!STL!EB, op cit., BARTOLUCC! •.. , op cit. pp. 167-i69, Y GUERRERO 
SALINAS, Eisa y GUZHAN MAR!N, Lllla, Estudio explorátorlo 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 posición social de los alumnos"l28 que 
transmite valores de participación y cooperación en el 
grupo para alcan::!ar ese aprendizaje. 

Asi, desde el inicio, el Colegio y los profesores enfentaron 

el reto de alcanzar una enseftanza que rompla con formas 

tradicionales, en un contexto adverso de prácticas y valores 

sociales de alumnos y profesores que ! Imitó en mucho el éxito del 

proyecto. 

Los profesores interpretaron 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 dlréctamente en su 

problematlca social, a su vez, Jos estudiantes se involucraron 

en ésta a partir de la perspectiva que tenían y que dependía 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 enseílar 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 Jo 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 cit. 
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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, encontrarse bien en él, pero un 25% admitió 

tener dificultades para integrarse ya que no entienden la 

flexibilidad que el sistema ofrece.• 30 

El Colegio buscaba que a través de las actividades de 

aprendizaje, los alumnos se formaran con una conciencia critica, 

transformadora de los fenómenos sociales, cientiftcos y 
culturales del pais y adoptaran una actitud partlclpaÜva,'e·~··;1·~~· 
problemas sociales que los rodeaban. 

:;t;;t,:. '.i'• 
Chrtestlleb Fernández, como resultado de· "la .:encuesta· 

realizada a la generación 1977-1979 del cctt, ya 'c1tad~~·t~:~·¡i·1~·~ 
,- .• ,¡· •. -. ,,,, .••. -· .. : ..• 

la trascendencia que ha tenido la enseñanza del·.:Colégio·"'y' la 
influencia que en ella tienen el medio escolar y ra'múi~;,:o: 

Para los estudiantes que ingresaban al Colegio, el maestro 

y 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 posibl!idad de ingresar a una 

carrera un! versi tarla. "'' 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 sa Ión de clases y 

130 Esta opinión desarrollada llega hasta la confusiOn de que en el CCH 
no hay disciplina cuando en realidad es Ja autodisclpllna el sustento del 
modelo del Colegio, como se señala en el trabajo de GALICIA PATiflO, Carmen 
et. al. "DlagnOstico del proceso de enseñanza-aprendizaje" PEC de Historia, 
CCH Vallejo, B90, trabajo mecanografiado pp. 59-61. 

131 CHRISTLIEB DE FERNANDEZ, Carmen op cit. 
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fuera de él (es decir no sólo con la transmisión de 

conocimientos) educa. Por lo que la asistencia, el trato 
respetuoso, la honestidad, la tolerancia, y la responsablldad, 
son pr inclplos que coadyuban a formar lndl vlduos dignos y amantes 
de la democracia. 

En los primeros anos, los estudiantes prefirieron ingresar 
a las carreras del area quimico-blológica: conforme avanzó la 
década se encaminaron al área eoonómico-administrativa (sobre 
todo las carreras de administración, contaduria y derecho): en 
1976 se Incrementa el interés por ingresar a la Facultad de 
Ciencias Pollticas y Sociales, en las carrearas de Periodismo y 

Relaciones Internacionales, principalnente.•32 

Un amplio porcentaje de estudiantes dice ser responsable en 
el estudio y seftala como factor importante para ello la relación 
que se establece entre el profesor y los alumnos. El 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 orientación social del conocimiento, Christlieb de 
Fernández, señala dos riesgos o deformaciones en la ensenanza del 
CCH, uno es la creencia de que el alumno puede aprender solo y 
no requiere la presencia del profesor (creencia que generó la 
práctica de organizar a los alumnos en equipos, dejándolos que 
expusieran sus trabajos solos); el otro es equiparar el 
conocimiento con una función social (que Implicó que forzosamente 
los alumnos asumieran una militancia social). A estas 
deformaciones, esta investigadora agrega que en el Colegio muchos 
maestros cayeron en la enseñanza tradicional del verbalismo y 
pasibldad de los alumnos. 

132 Ibldem. 
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A partir de las caracteristicas socio-culturales de los 

alumnos se concluye que ellos 

"concibe[nJ a la educación como un medio cuyo objetivo final, la 
Universidad, aparece como el último tramo de un túnel hacia el 
logro de posiciones más 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 suaisl6n a la autoridad, con la consecuente falta de 
autono•la personal... indispensable para desenvolverse en la 
sociedad .... su experiencia escolar ha fortalecido estas pautas, 
dotAndolo[sJ, además de un instrumental cognocltlvo fincado en el 
verballsao, la 1emorlzacl6n y el formalismo como valores en si, 
habilidades adquiridas mediante la presencia del 1aestro como 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 actl tudes que no correspondlan a las 

expectativas que de los actores del proceso de ensei'lanza

aprendizaje, tenlan los creadores del CCH. 

A partir de 1980, se observa un ingreso menor en relación 

de los anos setentas. Segl'.ln los datos de un una encuesta 
realizada a las. generaciones 1984, 86 y 88, la mayoria sigue 

siendo egresados de escuelas pl'.lblicas, aunque van en aumento los 

egresados de escuelas privadas. Es importante resaltar que estas 

generaciones son resultado de la Reforma Educativa realizada en 

el periodo de Luis Echeverria, 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 

dinamica 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.""~ 

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 eflclencla terminal disminuye ya 

que el egreso en tres años solamente alcanza el 25% de la 

población1
"• 

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 años: el 85% son sostenidos por su familia y 

disminuye el número de hijos de obreros, aumentando el de hijos 

de profeslonlstas, como lo muestra el cuadro siguiente. 

GENERACION 85-87 ' GENERACION 88 .. 
OBREROS 23% OBREROS 12% ,.._, 
COMERCIANTES 20% COi'IERCIANTES 14% 

EMPLEADOS 17.9% EMPLEADOS 13% 

SERVICIOS 15.4% SERVICIOS 9% 
·--· -

PROFESION!STAS 12.5% PROFESIONISTAS 25% .. 
DIRECTIVOS 1.2% DIRECTIVOS 1% 

Fuentes: SEPLAN 1987 
Diagnóstico de Problemas de enseñanza aprendizaje 1990 

135 SALAZAR DIEGO, Luz Ha., "Los nuevos alumnos del Colegio", México, 
CUADERNOS DEL COLEGIO, Num. 26, Enero-Marzo de 1985, CCH-UNAH, pp, 22-25. 

136 SEPLAN, "La comunidad del Bachillerato", CUADERNOS DEL COLEGIO, Num. 
Especial 1987, CCH-UNAH, pp. 36-44. 
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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 drastlca 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 enseñanza 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 e 1 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 

compañeros por intereses escolares, el 21% por amistad y el 14% 

147 



no se relaciona con nadie. 137 

En cuanto al interés por la lectura, el 50% de los 
estudiantes esta habituado a leer, de éstos, el 90% tiene la 
posibilidad de adquirir los libros, el otro 10% los consigue 

prestados. Los temas que más se leen en orden de preferencias 
son: de cultura general, cientificos o técnicos, literatura y los 
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 los estudiantes 

leen revistas de tipo politico social y cultural (como Proceso, 
Nexos etc.) y el 51% gusta de la lectura de entretenimiento <Tele 

Guia, T.V. Novelas, Eres, TU 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 hábitos como 
medios de apoyo a su aprendizaje escolar, ya que através de ellos 
adquiere una visión de la realidad social. 

En la familia, el 64% reallza 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 (66), es el aspecto 
ideológico, Nos parece signif icatlvo que la mayoria opina, que 

el participar en las votaciones presidenciales, es una 
responsabilidad social y además una convicción política, aunque 

137 EL PERFIL DEL ALUMNO DEL CCH 1988, México, SEPLAN-COORDINAC!ON DEL 
CCH, UNAH, doc. mlmeo. pp. 12-16. 
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en otra encuesta"''" seflalan que su participación polltica se 

reduce a la que tienen dentro de la escuela y que su 

participación social se da más en grupos religiosos, culturales 

o deportivos. 

En 1988, se realizó otro estudio en el que se pretende 

conocer la posición de los estudiantes frente a la problematica 

sociopolitica. Es interesante presentar algunos de los resultados 

de esta encuesta, que fue aplicada a grupos de ciencias políticas 

y sociales. A la pregunta sobre si el Colegio ha influido en 

ellos, el 84% responde que ha provocado una conciencia social y 

ha promovido la participación política como un elemento 

fundamental del desarrollo individual; sin embargo al· 

preguntarles sobre su participación política solamente un 9% 

contesta que pertenece a una organización estudiantil, sindical 

o de colonos. 

La perspectiva que tienen de lo político, 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 50% de los 

encuestados, considera necesaria una actividad política y otro 

tanto, acepta la organización y principios de autoridad del 

profesor, seflalando que el peso de los cambios esta en éste, mas 

que en los alumnos. 

El 70% se manifiesta a favor de cambios en la poli ti ca 

económica y en el gobierno; el 4% seflala que no hay solución a 

los problemas nacionales; y, el 11% dice que no se debe cambiar 

nada. 

138 SEPLAN, "El perfll del alumno del CCH", doc. •ileo., Coordlnacion del 
CCH, UNAM, 1988, p 33, Sin embargo en este trabajo se anota que el 6BX de 
estudiantes no participó en las actividades encaminadas al Congreso 
Universitario y que sólo lo hizo un 28~, por lo que son pocos los estudiantes 
con participación pollt!ca. 
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El 47% se manifiesta a favor del sistema capitalistas Y el 
31S por un sistema socialista. Sobre su actitud hacia los 
problemas sociales, el 50% seftala que és conformista y 

apolitico, el 29% que es confuso, el 20% que es participativa, 
conciente y rebelde,<39 

Un indicador sobre la cultura de los alumnos lo encontramos 
en las poslslones que en torno a la sexualidad manifestaron 

"En términos generales los alumnos tienen una concepc16n de la 
sexual1dad abierta y flexible, es decir, en los datos que la 
encuesta arrojó se observa una tendencia mayor a conslderarla 
co•o una actividad libre y responsable, en donde la elecclón del 
indlvlduo es lo fundamental para decidir su co.,porta11lento 
sexual" .140 

3.3.2. Pr6cticas educativas de los estudiantes 
del Colegio. 

Sobre la perspectiva polltica y social de la realidad, el 
50% 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 últlmo, 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 eKamen o cuando 
asi se lo piden para exponer un tema. En general, lo hace solo 

139 GALICIA PATIAO, Careen, "Diagnóstico ... " op cit., pp, 41-40. 

140 lbide•, 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 práctica de laboratorio, sin embargo, se continúa 
con la memorización y repetición del conoclmento 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· 
85.9!1 lo realiza individualmente, 10.7% en compaflla de otra 
persona y, 2~ lo hace en equipo.' 4 ' 

En el trabajo colectivo antes citado, a la pregunta, Qué es 
ser un buen estudiante, encontramos los siguentes resultados: 

181 El que aprueba las materias con buenas 
callflcaclones 

351 El que es capaz de expcner Los resultados de 
una investigación de manera oral y escrita 

34S El que es capaz de formular opiniones a partir 
lo aprendido 

21 El que reproduce lo que el profesor dijo 
111 No respondlól42 

De estos datos se desprende que el 69!1 de los estudiantes 
encuestados relacionan el estudio con el análisis y la reflexión, 
mientras que para el 18!1, ser buen estudiante es obtener las 
mejores calificaciones; el resto no tiene ldea o no lo ha 
reflexionado. 

141 Ib!d, p. 16. 

i42 Ibid, p. 56. 
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Para estos estudiantes un buen profesor es 

El que no falta 17l 
El que da a conocer su programa 10ll 
El que eval(Ja democrAtlcamente 7ll 
El que tiene buena comunicación con los alumnos 20!1: 
El que da clases y tiene buena formación 1Bll 
No respondieron 2B:U43 

En este cuadro es Importante notar que para la quinta parte 

de los encuestados, la comunicación con el profesor es esencial 

y para casi la mitad es importante la asistencia, que dé 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 dialogo 
Que estA entre autoritaria y 

se11lautori tar la 
Que es autoritaria 
No contestó 

35:g 
30ll 

i7i 
9ll 
81144 

Estimamos que los que opinan que no existe, no han 

comprendido que la disciplina en el CCH es concebida como 

autodlsclpllna o mantienen la idea tradicional de identificar la 

disciplina con el autoritarismo. Solamente una tercera parte de 

los estudiantes han entendido los sustentos pedagógicos del 

Colegio. El que un 26% considere que hay autoritarismo en el CCH 

nos muestra que en los salones de clase se dá este tipo de 

prácticas que de acuerdo al modelo de esta lnsti tución no 

debieran existir, pero que es el resultado del contexto 

sociocul tura! del que provienen, tanto estudiantes como 

profesores, definido previamente por la familia y la escuela 

elemental. 

143 Ibid, p. 57. 

144 Ibld, p. 60. 

152 



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 
mlsmo•A". 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. 

En lo que respecta a la lnf luencla que ha tenido el CrH para 
su formación, el 67% de los estudiantes consideraron que si les 
ayudó a formarse ya que les brindó Información, les hizo tomar 
conclencla de los problemas sociales y les dló seguridad en si 
mismos. 1.•4 

A la pregunta abierta: a qué clase social perteneces? los 

estudiantes contestaron en términos cotidianos més que en los 

conceptos utilizados en el Colegio basados en el materialismo 
histórico. Asl, se identificaron con las clases baja, media y 

media alta•47 , Esto muestra que no asimilaron de manera 
correcta las categorias 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 33% sefiala que fue fraternal, otro 17% que fue 
autor 1 tarta, 12% que faltó comunicación. Las habilidades de 
estudio que desarrollan son las tradicionales de leer y resumir 
y una mlnorla (23%) trata de analizar y reflexionar las 

145 CHR!STL!EB, op cit. 

146 GALICIA, "Diagnóstico ... " op, cit. p. 64,' 

147 Iblde1, p. 38. 
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lecturas. 148 

En otro trabajo elaborado por Elsa Guerrero y Lilia Guzmán, 

se realiza un estudio de los egresados del CCH, generación 84-85, 

que si bien es sobre estudiantes que ingresan a las carreras de 
Quimica, Biologia, Administración, Derecho, Ciencias de la 
Comunicación, Relaciones Internacionales, etc. es importante 
retomarlo ya que algunas concluc!ones generales que se desprenden 
de este estudio nos ilustran sobre la importancia que tiene la 

formación del estudiante del Colegio en sus estudios 

profesionales, as! tenemos que: 

1. El área que cuenta con un mayor indice de reprobados, es 

la Físico-Matemáticas, seguida de la Químico-Biológicas, en el 
área de sociales y humanidades se nota un mejor desempefto de los 

estudiantes. 
2. Sobre la enseHanza que recibieron en el Colegio, 

responden que adquirieron conocimientos básicos, que les permite 
integrar mejor los que van adquiriendo en la licenciatura y que 
desarrolia ciert~s habilidades en el trabajo, que se ponen en 
práctica en la licenciatura, como son, las discusiones, 
elaboración de trabajos, examenes. 

3. Sobre la importancia de la enseHanza de las ciencias 
sociales, esta contribuyó a que entendieran la situación nacional 

y se habituaron a la lectura del periódico. 
4, Al contrastar las formas de enseHanza que se dan en el 

Colegio y Facultad, se dice que en esta última es más 
autoritaria, aunque los profesores son más responsables que en 

el CCH, faltan menos y entregan programas del curso. La 
responsabilidad de éste recae sobre el profesor a diferencia del 
Colegio ...... 

148 Ib!d, pp, 68-80. 

149 GUERRERO SALINAS, Ha. Eisa y CUZMAN MAR!N, Lllla, Estudio 
Exploratorio, México, SEPLAN, CCH-UNAM, 1990, pp,40-123, 
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Sobre este o:i1 timo 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 estudiantes de la Asignatura de Ciencias 
Políticas y Sociales. Experiencias. 

Esta asignatura se cursa en los dos o:iltimos semestres del 
CCH, es una materia de la cuarta opción, en la que los 
estudiantes pueden escoger dos de las siguientes: Psicotogia, 
Administración, Geografia, Derecho, Economia, Ciencias Políticas 
y Sociales, Griego y Latin. Hay que decir que cinco, de las o~ho 
asignaturas de este bloque, corresponden al Are& Histórico
Social, de manera que algunos estudiantes tienen mAs probabilidad 
de elegir materias que esten dentro de las Ciencias Sociales, sin 
embargo la materia de mayor demanda es Pslcologia, del Area de 
Ciencias Experimentales y Ciencias Politlcas y Sociales queda en 
sexto lugar en las preferencias de los estudiantes. 

En los af!os setentas tos criterios que dominaban para ta 
elecclón eran, et interés de conocer los problemas politicos del 
país, tratar de entender la realidad para un mejor 
desenvolvimiento social as! como encontrar alternativas de 
cambio.•s• La mayoría de tos estudiantes que cursaron la 
materia se dirigieron hacia Areas químico-biológicas o fisico
matemáticas, otros hacia carreras como Derecho, Administración 

150 Exámenes de diagnóstico aplicados por la profesora Esther Galindo en 
sus grupos. 
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o Contaduria y, los menos, hacia las carreras de la FCPS.•=• 

Desde las primeras 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 aftos y 

aún 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
aprend!zaje. 

El profesor, por otro lado, ha orientado el trabajo 
proponiendo temat!cas 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 b!bl!ografia y la forma de 
trabajo (que Incluye, en estos primeros aftos, las practicas 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 Importancia 
de la organización democrat!ca en la solución de problemas, ya 

151 ESTRADA HARTINEZ, Guadalupe y MANCERA, Miguel Angel, "Aspectos socio
académicos del alumnado", México, CUADERNOS DEL COLEGIO Num. 26, Enero-Marzo 
de 1985 UNAH-CCH, PP. 51-59. y MORENO, Marco Antonio; "Hablemos sobre alumnos" 
, PRESENCIA Nua. I~ Julio-Agosto, 1988, Sec. de Serv. Estud./DUACB-CCH, pp. 
11-17. 
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sea escolares o sociales. 

Son los ai'los en que muchos de los Jovenes ceceacheros 

inician su militancia polltica 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, p~r la relación con la 

carrera que el estudiante piensa segulr, en segundo, por conocer 

la problemática sociopolitica nacional, y en tercer lugar, (la· 

minoria) porque posibilita el desarrollo de la personalidad, ya 

que las actividades del curso propician la fonr.ación de un 

criterio soclat.•~2 

En 1967, oe realiza un estudio sobre las generaclones 84-67, 

en el que se dice que los alumnos del Colegio al elegir sus 

asignaturas piensan en que éstas representan un prerrequisito 

para una carrera particular. 

De los datos que presenta esta encuesta, se observa que los 

estudiantes se inclinan hacia asignaturas como Biologia, Etica, 

Psicologia y Administración, que a su vez se relacionan con el 

flujo de estudiantes hacia las carreras tradicionales de la UNAM, 

entre las cuales Contadur!a, Derecho, Administración y Medicina, 

ocupan los cuatro primeros lugares en el ingreso de estas 

generaciones.•ª~ 

152 Cuestionarlos diagnósticos, ap!!cados a las generaciones del SB-91 
de los ;rupos de Clenclas Polit!cas y Sociales I, atendidos por Esther Gallndo 
Y Della Gutlérrez, Archivo de la Asignatura, PEC de Historia, CCH Vallejo. 

153 Para mayor Información sobre este tema, consultar los trabajos: "La 
comunidad del Bachillerato" op clt. pp. 44-47, y el de MORENO, Harco Antonio, 
"Hablemos sobre los alumnos", PRESENCIA Num. 4, 2da. época, CCH-UNAH, Jullo
Agosto de 1900, pp. 1-13, 
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Son los aHos 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) están marcados por los que 
tradicionalmente tienen de la ensefianza, 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. 

Además se encuentra la Influencia que en el los ejercen la 
familia, los medios de comunicación y sus amistades, en cuanto 
a la perspectiva social que tienen.•~4 

Aunque somos egresadas de dos planteles, Vallejo, generación 

71 y Naucalpan, generación 73, ambas llevamos la asignatura de 

Ciencias Politlcas y Sociales e ingresamos a la FCPS, una a 
Sociología y otra a Ciencia Política. Esto nos da características 

parecidas, pero al mismo tiempo, el estar en distintos planteles, 
turnos, generaciones y tener distintos profesores nos da una 

visión particular sobre el proceso de ensefianza-aprendlzaJe en 
la asignatura. Es por ello que a continuación detallamos algunas 
de nuestras experiencias vividas como estudiantes. 

Habla Esther 
'" Siempre que recuerdo el por qué ingresé al CCH, pienso 

que, al 1 legar la información sobre la nueva institución, •e 
llamó poderosamente la atención la multitud de Opciones Técnicas 
que en ella se ofrecían; esto era muy atractivo ya que planteaba 

la posibilidad de trabajo a corto plazo y, aunque no moríamos de 

hambre, la situación económica de mi familia no era de holgura, 
por lo que prepararme para el trabajo me resultaba necesario. Ya 

en el Colegio, aunque me inscribí y asistí a clases en dos de 
estas Opciones (computación y traducción), no conclul ya que, la 

154 Cuestionarlo Diagnóstico, op cit. 
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poca organización del proyecto, no nos dló las poslbl l ldades 
reales de terminar una carrera técnica. Después supe, y entendl, 

que hubo gran resltencla por parte de algunos sectores de que ese 
proyecto se llevara a cabo. Hoy casi no existe para la mayoría 

de los estudiantes del CCH y el modelo 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 pol iticos. 

Otra causa de que escogiera el CCH fue su plan de estudios 

que se dividió en cuatro turnos. SI bien yo no tenia un trabajo 
remunerado, si tenía responsabilidad de realizar el trabajo de 
la casa, por lo que el tercer turno me pareclo excelente, ya que· 

me daba tiempo de cumplir con Jo que tenia que hacer y, al mismo 
tiempo, no salia tan tarde del Colegio. 

Pienso que ser alumna del CCH fue definitivo en mi 
formación, que hasta entonces habla estado centrada en una 
educación llberal, pero religiosa, ya que mis padres y yo misma 

pertenecíamos a la Iglesia metodista. La man,,ra de ver la 

historia en el CCH, la orientación marxista de la misma, el 
caracter critico y participativo de la educación en el Colegio, 
me hicieron reflexionar sobre Jo que no me gustaba de la iglesia, 
así que abandoné esta institución. Aunque antes de egresar del 
Colegio no encontraba contradicción entre los planteamientos 

marxistas y el cristianismo, (y aun hoy considero que los une el 
humanlsmo Jmpliclto en ambos) una vez en la facultad, e integrada 

11 una organlzacJón política, asumí una posición antlecleslástlca. 
En el rumbo que tomó ml práctica política tuvo mucho que ver la 
formación critica que me dló el Coleglo. 

Aunque hoy sé que los profesores no tenlan experiencia en 

este nuevo modelo educatlvo, creo que hlcleron todo lo que estuvo 
de su parte para que tuvlera éxito. Una de las caractristicas de 

los primeros profesores y de los primeros alumnos fue el gran 
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 fel JcJdad que dá participar en una propuesta que perseguía 
mejorar la educación en México, 

Es por esta razón, creo yo, que la educación dctiva se 

entendió como la participación constante y documentada de los 

estudiantes en clase: los profesores permitían expresarse a los 

alumnos, aprendlan Junto a ellos y fomentaban el trabajo en 
equipo, 

Desde el principio nos sentimos parte de una comunidad, la 
comunidad cece,.chera, que tenla vida propia y que pretendía 

distinguirse de los modelos tradicion;ies de educación. Fue tal 
la influencia que el Colegio tuvo en mi, que cuando llegué a la 
Facultad de Clencia.s Políticas y Sociales me sentí perdida en un 
mar de intereses individuales. Ahí cada quien trabajaba para si 
mismo, si bi~n había trabajo en equipo, era distinto al del CCH. 

Los profesores estaban acostumbrados a impartir su cátedra sin 

ser cuestionados par los alumnos y algunos continuaron con sus 
prácticas tradicionales, lo que chocó con las prácticas de los 
alumnos del CCH. Otro elemento que contribuyó a esto es que los 
grupos eran enormes (13 UNAM aún no estaba preparada para recibir 
al tumulto de nuevos bachilleres) lo que dificultaba retomar Jos 
métodos de la educación activa. 

Este fue un elemento por el cual solamente permanecJ en la 
Facultad el tiempo estrictamente necesario para cursar Jas 

materias. Una vez concluidas regresé al Colegio en calidad de 
profesora. 

En cuanto a mi experiencia en Ja asignatura de Ciencias 
Políticas y Sociales puedo anotar que mi grupo se organizó para 

exigir cambio de profesor (el que teníamos faltaba mucho) y lo 

logró. Esto es un ejemplo de la actitud que por entonces asumían 
los alumnos frente al ausentlsmo, de la capacidad critica y 

organizativa de Jos mismos y, de la disposición de las 

autoridades de la institución de escuchar las peticiones de Ja 
comunidad. (Por esos affos también fue expulsado un director y en 
su lugar quedó un consejo directivo). 

De los contenidos de la asignatura, puedo decir que no se 
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orientaban a despertar el espíritu revolucionario, más bien se 
centraban en conocer y analizar las bases del Estado y Ja 
Sociedad. La falta de un contexto intelectual y político del 

grueso de los compafleros y del mio en particular hacía que no 

lograramos entender el alcance de los problemas 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 mds, 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 
formación docente- la importancia de las mismas y los problemas 

políticos, sociales y metodológicos 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 mujeres en las 
Jos trabajos, así como Igual importancia a sus opiniones. 

Otro cambio fue Ja forma de trabajo, de individual a 
colectivo, cuando los grupos de más de SO alumnos nos organizamos 

en equipos, proponiéndo nuestras propias dinámicas de trabajo, 
discutíamos en mesas y luego en plenarias temas como la 

caracterización del Estado o de nuestro país, nos hacíamos 
preguntas sobre Jos textos que leíamos y la realidad social y 

política que nos rodeaba. 
Las discusiones eran bastante caóticas, pues no teníamos 

claros los objetivos que perseguíamos, pero contribuyeron a que 
la mayoría de nosotros planteáramos interrogantes y las formas 

de resolverlas. 
Cabe decir que la mitad de mi grupo habla elegido carreras 

como medicina, odontología, química o ingeniería, y la otra 
caminó hacia derecho, economía o sociología. 
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La responsabilldad del profesor consistia en dar su programa 
de trabajo, proponer la blbl fografia obligatoria y la 

complementarla y asesorar nuestras lecturas, tanto de los autores 
clAsicos de la teorla políticas, como de los teóricos de 

distintas corrientes del marxismo. De manera constante nos hacia 
participar en algunas "actividades políticas", como asambleas 

estudiantiles, huelgas, mitines etc. para después, discutir en 
clase las caracteristf cas de los sectores que participaban en 

esos actos, las demandas y las posiciones e intereses de los 
"sectores en e 1 poder". 

Al ingresar a la Facultad (FCPSJ, nuevamente nos enfrentamos 
a la enseflanza tradicional, donde el autoritarismo se imponía 

como forma de control sobre los grupos. Los estudiantes egresados 
del CCH nos amold<lbamos a estas formas, sin etnbargo cuando se 

trataba de trabajar en equipo, los "ceceacheros" lo hacíamos de 

manera natural. Paulatinamente nos cohesionamos como grupos de 
trabajo. Teníamos en comón ser egresados del Colegio y cursar la 
misma especialidad, Lic. en Ciencia Polltfca (generación 76-80); 
la actividad que m<ls desarrollamos fue la investigación, no sólo 

para la elaboración de trabajos, sino para conocer otras 

expresiones teóricas del saber político y social que no fueran 
marxistas. 

Esta generación del CCH, sufr ló el rechazo de algunos 
alumnos y profesores de la Facultad, pero esto nos hizo 

desarrollar trabajo académico que tenía el fin de mostrar nuestra 
capacidad de an<llisfs, de reflexión y de participación en clase. 

Tuvimos un af<ln por enlazar lo politfco con lo histórico, 
ia tcoi·ía con la práctica, asumimos posturas criticas hacia el 

Partido Comunista Mexicano y, aunque algunos compafleros iniciaron 
su militancia política dentro de dicha organización, la mayorla 
optó por la participación en procesos democr<lticos, 
especifi.:amente en el medio educativo, como en la revisión de 

planes y programas de estudio, la elección del Consejo Técnico, 

en la organfzaclón de grupos académlco-polítJcos "representativos 

de la base estudiantil". 
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A la distancia de estos hechos, haciendo un an.illsls de 
aquella época, pienso que esta actividad fue proplciada por la 
formación que nos dió el CCH, en cuanto a que propició el trabajo 

y la discusión colectiva, la relación de la teoría con Ja 
práctica, el análisis y reflexión de Ja realidad social, 
intentando formar individuos criticas 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 Histórico-Social, 
seftalamos varias de las caracteristicas socioculturales de los 
profesores del CCH, que no está de más repetir. 

Los primeros profesores del Colegio fueron, en su mayoria, 
Jóvenes que hablan vivido recientemente y de diversas maneras el 
movimiento del 66, que aspiraban a una sociedad menos autoritaria 
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 68, una 
buena parte de los universitarios de izquierda, se refugiaron en 
las universidades y las tomaron como espacios de lucha ideológica 
y pollt!ca. 

Es en esos aflos 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 el autoritarismo y el enciclopédico, en que se 
planteaba que el objetivo era la for•ación 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 seHalado, 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 t,écnicas y métodos de enseHanza 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 ense~anza que privilegiaba 

el conocimiento 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 

mismo implicitamente responden a una Filosofia, ésta no se hizo 
explicita en algun documento, o programa de asignatura por lo que 

fue interpretada de distintas maneras dando lugar a asumir 

objetivos que propiamente no corre~pondian. 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 rectoría de Guillermo Soberón, que priorizaba la 

centralización de la planeación 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 enseflanza que respondían al perfil 

institucional del profesor y del alumno. 

Las características del profesor del CCH, en los aflos 

setentas, son que el 66% tenia menos de 34 af'los y solo el 4. 3:11 

más de 45 af'los; el 64% de la planta docente, tenia entre 5 y 6 

af'los de trabajar en el Colegio, el 73,3:g eran egresados de la 

UNAM, el 13.2% del POLI; y el 75% habla nacido en el D.F.'ºº 

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 aflos del Colegio, ya que 
compartían una cultura recientemente urbana y expectativas de 

trabajo, marcadas por las aspiraciones de ascenso social que 

repercutlan en el salón de clases. 

Para muchos de ellos el trabajar en la Universidad 

posibil 1 tó contar con estab!l !dad social, mientras que aquélla 

aprovechaba sus propios cuadros profesionales contratándolos como 

docentes, con la certeza de que, si bien no tenían formación 
pedagógica, ia Irían adquiriendo con la eKperiencia. 

155 ZORRRILLA ALCALA, Juan Fldel, "Avances de Investigación: Perfil del 
Maestro del CCH", en Informe de Investigación y documento de trabajo del Opto. 
de Inv., 1976-1979, Primera Parte, SEPLAN, CCH, 1979, s/p, 
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Con el SPAUNAH 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 

complemeJotaclón y regularlzacl6n académica. '"6 

Hasta 1979, el 60.8~ de la planta docente habla obtenido su 
defin!tlvldad, ya sea como Profesor de Carrera "A" o 11 8", como 

PCEHS o como Profesor de Tiempo Completo; en cuanto a su 

escolaridad se tiene la siguiente distribución: estudiantes el 
11:1:, pasantes 51. 7%, licenciados 30, 7%, grado superior a la 

licenciatura 2.9%, ""' 

En opinión de David PantoJa estos datos mostraban la 
efectividad de los programas diseffados por la institución para 

la promoción y regularización del personal académico del Colegio 
en sus primeros nueve afl~s de eKistencia. Al momento que se 

desarrollan estos programas, a partir de 1977, muchos de los 
profesores obtienen licencias para regular izar su sl tuaclón 

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 
aon contratados con un horario de nueve a doce horas a la 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 eKperlencia docente que va adquiriendo, 

nos dlce: 

156 lbldem, pp, 120-121, 131-132. 

l57 PANTOJA HORAN, David, "Slntesls de la ponencia que presentó el CCH 
a la aesa de trabajo del Area correspondiente a la Educación Media Superior", 
México, PERFILBS EDUCATIVOS Nua. 8, CISB-UNAH, Abril,Hayo,Junlo de 1980, p. 
34. 
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" ... el CCH parece ser uti llzado 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, mtts o menos el ara, a la 
apertura de los cursos en escasos 70 dias; sin que ubiesen 
preclsado los objetos específicos de los cursos, o aún tan 
siquiera la técnica general de como operacionar la educación a 
ser Impartida en un proyecto definido por el propio rector 
Gónzalez Casanova como si, "esta es la nueva Universidad." 

... las autor ldades un! versl tartas no pudieron haber ere Ido 
que el CCH fuese realmente un medio adecuado de llegar a los 
fines presentados tanto en el Proyecto como en la Exposición de 
Motivos. En virtud de lo cual se puede afirmar que el carácter 
racional de la acclón universitaria que da origen al CCH en de 
una lndole diferente a la expresada expllcltamente en el 
Proyecto; lo cual me lleva a preguntar Wué tipo de racionalidad 
persigue, entonces, este proyecto y de qué 1anera podemos 
acercarnos a la comprensión de las tareas educativas de los 
maestros del Colegio?" .158 

Asi tenemos, que en 1981 los datos acerca de las 

caracterlsticas que presenta el profesor del Cole¡¡J J (en una 

muestra que considera a 147 entrevistados), son los que siguen. 

Sobre las caracterlstlcas académicas tenemos que: 

AREAS 
EKP. 
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 Jo que, para principios de los aftos ochenta la planta 

docente del Colegio tenia 31.1% de profesores titulados frente 

al 68. 7:11 no titulados. uso Esta es una característica de los 

profesores del bachillerato universitario en la época de 

158 ZORRILLA, op cit, p, 4. 

159 lbldem, p. 38. 
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expansión de las universidades públicas que se convirtió en un 

obstáculo en la vida académica de estas Instituciones, como dice 

Olac Fuentes Molinar 

"Centenares de conpafteros se incorporaron a la docencia sin 
experiencia laboral, muchas veces con estudios incompletos y sin 
más dotación que el sentido común pedagógico .•••. el avance del 
slndlcalls10 permitió la estabilidad en el empleo, pero creo que 
no se atinó en encontrar un mecanismo que evitara que la 
formación precaria o Incompleta de muchos maestros se convirtiera 
en un resaco permanente" .160 

La mayoria de los profesores del Colegio se formaron en 

escuelas púbicas (como lo muestra el cuadro 

decir, dentro de un sistema educativo 

que sigue), es 

tradicional y 

autoritario•&•, que no era el más propicio para llevar a cabo 

el nuevo proyecto educativo. 

EXP. 
TALL. 
HIST. 
MAT. 
TOTAL 

24 
24 
21 
18 
87 70% 

Al inicio de la década de los ochentas hay una tendencia a 

que aumenten los profesores ti tu lados, pero cuando se dá la 

contratación de más 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 significa que 

" ... la situación de los profesores no titulados no es estable, 
sino que se viene agravando al menos 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 MOLINAR, Olac, "La Izquierda, el marxismo y la cultura de la 
preparatoria", México, CUADERNOS DE CRITICA, UAP, 1986, p.i8. 

161 Zorrllla, op cit., p. 50. 
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contrataciones sean poco atractivas para los profesionlstas 
titulados¡ en segundo lugar, el tiempo transcurrido desde que los 
profesores ya contrat&dos abandonaron sus estudios Implica una 
desactuallzaci6n en cuanto a sus conocimientos. "i62 

Sin embargo los profesores interinos que ingresan entre 1975 

y i962 son el 23.40% de la población del CCH, y atienden un 

promedio de 21 horas a la semana, el definitivo de asignatura 

"A", constituye el 37% 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.''3 

Sobre los datos de las escuelas de procedP.ncla, de los 

profesores del Area Histórico Social tenemos que: 

DERECHO 

ECONOMJA 

FILOSOFIA 

C.POL. Y SOC. 

4.38% 

3. 73 

14.99% 

6.10% 

Estos datos, nos ilustran del por qué los programas de apoyo 

a la titulación se han dado preferentemente en la Facultad de 

Fllosofia donde hay un convenio interinstltucional 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 numero de los profesores que se integraron la planta 

docente fueron formados en la UNAM; esta condición les ha 

162 lbldem, p. 26. 

i63 !bid' pp. i6-17. 

i64 lbld, pp. 23-25. 
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permitido asumir una posición frente a las problemllticas 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 s!guentes: 

Ayudante de profesor 44 2.5:1: 
Interinos 646 36.3% 
Asignatura "A11 1022 57.4:1: 
Asignatura "B" 37 2.1:1: 
Asociados 8 0.5:1: 
Titulares o o 
Informe en revisión 24 1.3~ 1 .. 5 

De acuerdo a los datos aportados en Cuadernos del Colegio, 
en 1987, el námero de profesores por Area es el siguente: 

Matemáticas 415 
Ciencias Experimentales 793 
Histórico-Social 412 
Talleres 393 
Inglés 37 
Francés 29 
Opciones Técnicas 40 
Educación Fis!ca 79 
Total 2198 

Tipo de nombramientos de los profesores: 

Asignatura "A" Interino 725 
Asignatura "A" Definitivo 808 
Asignatura "B" De fin! ti vo 212 
P.C.A. Categorla "A" 145 
P.C.A. Categorla "B" 25 
P.C.E.M.s. Cat. "Aº 8 
P.C.E.M.S. Cat. "B" 7 
Asociado "A" 29 
Asociado "B" 229 
Asociado ºC" 10 

165 !bid' p. 22. 

170 

32.98:1: 
36.76:1: 

9.64:1: 
6.59:1: 
1.131 
0.04:1: 

0.031 
1. 31:1: 

10.41:1: 
0.44:1: 



As!, solamente un tercio de los profesores del Colegio se 

encuentra en las áreas que ofrecen una formación human!stica y 

social, (la Histórico-Social y la de Talleres) y el resto, dos 

tercios, en las áreas de las llamadas ciencias experimentales y 

de matemáticas, 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 79.39% y que los 

profesores de tiempo completo representan solamente el 

20.60%•••, por lo que la responsabilidad mayor de atención a 

los alumnos recae en los profesores con menos condiciones 

laborales. 

El 52% de los docentes de la UACB tiene trece o más anos de 

labor en el Colegio, la mayoria de éstos, el 45.55%, tiene una 

antigüedad comprendida entre los trece y quince anos de labor; 

el 6,45% tine una permanencia en la UNAM entre los quince a los 

treinta anos. Unlcamente el 17% tiene menos de cinco anos de 
antigüedad como profesores del Colegio; el promedio de antigüedad 

de los docentes en la institución es de 10.4 anos. 

"En resumen, podemos decir que la 1ayoria de los 
integrantes del magisterio del ciclo de bachillerato del Colegio 
tiene una notable expresión en su trabajo avalada por afias de 
labor en el sistema CCH. 
Bl compromiso de trabajo de los profesores con el Colegio puede 

aedirse en t6nlnos de las horas de clase que atiende cada uno 
por semana. Bn el caso de los profesores de tleapo completo 
(PCA, PCEHS y Asociados) hay que considerar que tienen un 
contrato por 40 horas de trabajo a la semana. 
Mientras que la distribución de horas de clase para los 

profesores de as lgnatura van desde 21 horas a 30 horas a la 
semana.167 

166 "La Comunidad del Bachillerato" op cit., p. S. 

167 lbidem, p. 6. 
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Significa que al dedicarle mayor tiempo laboral al Colegio, 
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: 
67% establece una relación clara y especifica 

entre su propia formación y la que ellos procuran. 
64% estima que existen diferencias significativas entre 

la educación tradicional -incluyendo la recibida por 
los propios maestros- y la educación que Impera en el 
CCH. ª'ª 

", •• Existe una valoraclón compleja sobre el papel de la 

educación reci blda" 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 de los profesores del 
Colegio tenemos los siguientes datos, para el ano de 1987. 

LIBROS 
ARTICULOS 
MATERIAL DE APOYO 
MATERIAL ARTISTICO 
MATERIAL TECNOLOGICO 
OTROS 
SIN PRODUCCION REGISTRADA 

168 ZORRILLA, op cit., p, 75. 

169 lbldem. 

10% 
39% 
26% 
13% 
2.B:C 
LS:C 

45 .31% 

170 "La Comunidad del Bach!l lerato", op cit., p.i3. 
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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 guias de estudio y exámenes 

extraordinarios. 

"En el Area Histórico-Social los análisis y 
ensayos han sido los más socorridos en la producción 
de tos profesores de Tiempo Completo. Les siguen los 
programas de estudio y las antologías. 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 Geografía I y II y las 
menos atendidas Economía r y II y Ciencias Políticas 
y Sociales I y II".' 7 ' 

En opinión de Zoilo Ramirez y, al margen de estos estudios, 
durante la década de los ochenta, el profesor deberla tener 

claridad en 
l. Cómo la teoría debe unirse a la práctica. 
2, La formación de alumnos, más que la información. 
3. Los conocimientos que se adquieren, deben estar 

relacionados con las condiciones vivas del educando, para 
aumentar su capacidad de transformar (dotarlo de una conciencia 
critica y realista). 

4. Todo conocimiento humano tiene una unidad fundamental, 
debe evitarse la fragmentación (interdisciplinaridad). 

S. Aprender los recursos y métodos con que cuenta l a 
ciencia para obtener conocimientos, y vincularlos al proceso de 
enseñanza-aprendizaje, el cómo y para qué aprender.' 7 ª 

Entre las características de la docencia del Area Histórico
Social, Jorge Arizaga, profesor fundador del Colegio señala 
entre otros puntos, que es necesaria la formación docente de la 

171 lbldem, p. 20. 

172 RAMIRBZ, Zollo, "Qué es un sistema educativo", México, CUADERNOS DBL 
COLEGIO Num. 2, Enero-Harzo de 1979, pp. 9-12. 
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planta académica y que 
educativas. • 73 

hay una ausencia de técnicas 

Por otro lado Rafael Carrillo Aguilar sefiala los problemas 
a los que se enfrentan los profesores. 

1. Desconocimiento de una metodologia de 
análisis cientifico por parte de los 
profesores ¿qué aprendieron de sus 
discipl !nas?. 

2. Enfoque unidimensional para los programas de 
historia. 

3. Falta de actualización en la construcción de 
contenidos programAt!cos (tecnologia educati
va). 

4. Falta de unificación en los criterios de 
selección de contenidos (plantear el progra
ma (mico). 

s. Es importante rescatar la experiencia docente.•74 

En estos planetamlentos, 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 
ensefianza debe tener la orientación de la tecnologia educativa 
o la didActlca critica; sobre la unificación de contenidos para 
elaborar programas únicos o la necesidad de actualizar objetivos 
y contenidos de los mismos y, que al considerar la experiencia 
docente ésta se encuentre acompafiada de programas de 
regularización, promoción y actuallzac!on de los profesores que 
consideren los puntos de vista de éstos para un meJor desarrollo 
de dichos programas. 

En 1987, la coordinación del Colegio realiza un seguimiento 
sobre estas caracterlsticas del profesor, de los que se presentan 

173 AR!ZAGA HENDEZ, Jorge A., "Algunas consideraciones en torno a la 
enseftanza de la historia en el CCH", México, CUADERNOS DEL COLEGIO, Num. 24, 
Julio-Agosto de 1984, CCH-UNAH, p. 19. 

174 CARRILLO AGU!l.AR, Rafael, "Los contenidos y la metodologla de 
análisis en los programas de historia en el CCH, un enfoque general", México, 
CUADERNOS DEL COLEGIO Num. 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 MAESTRIA 
GDO. DE MAESTRIA 
EST. DE DOC. 
GDO. DE DOC. 
NORMALISTAS 

2.9$ 
43.40% 
40. 71% 

4.85% 
5.85% 
0:60% 
0.58% 
0.84% 

Considerando estos datos en las cuatro áreas del Colegio 
tenemos que: 

Titulados 
52.22% 
64.64% 
38.32% 
54.80% 

No Titulados 
47.72X 
35.35% 
61.57% 

Matem6ticas 
Experimentales 
Historlco-soc 
Talleres 45.20$17

'" 

S
0

egún estos datos. aunque el 56% de la planta docente del 
Colegio está ti tu lada ( y de ella 12% cuenta con estudios de 

postgrado) el 44% sigue siendo pasante, en el Area Histórico
social, más del 60% sigue sin titularse. 

3.4.2. Los profesores de la Asignatura de Ciencias 
Politlcas y Sociales. 

De los datos que tenemos con respecto a los profesores de 
la asignatura de Ciencias Politicas y Sociales en el CCH Vallejo, 

hasta 1991, casi el 100% no estaban titulados, o no lo estuvieron 
mientras lo fueron. 

i75 "l.a Comunidad del Bachillerato", op clt., p.5. 
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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 alis permanencia 
Del total que ha 
atendido la aslg. 

C!EHCIA POLlTICA 
3 
4 

9 

SOC!OLOGIA 
1 
2 

9 

En cuanto a la permanencia y antigüedad en la asignatura 

tenemos los datos siguientes: 

PROFESORES GRUPOS ATENDIDOS 

Abe l FernAndez 218 
Esther Gal!ndo 128 

R.Heron Garcia 103 
Ruben Venadero 94 
Jorge Hora les 79 
H. de la Luz Llzaola 62 
Roberto Cedlllo 30 
Alberto Rulz de la P. 27 
Lucia L. Hu~oz 24 
Virginia HernAndez 15 
Jorge GonzA!ez T. 14 
Della Gutlérrez 14 

ANTIGUEDAO GRADO ACAO 

17.5 Pasante 
13 Pasante 
7.5 Pasante 

13 Pasante 
6 Pasante 
6 Pasante 
2.5 Pasante 
4 

11 Pasante 
1.5 
4.5 Lic. 
3 Pasante 

De estos profesores, solamente cuatro permanecen en el 

plantel. No consideramos al resto de los 28 profesores que han 

Impartido la asignatura dado que su permanencia ha sido muy 

breve.1.7 • 

Solamente dos profesoras de esta materia accedieron a las 

plazas de complementacion académica, pero una lo hizo en la 

materia de Etlca y la otra en cpys., el resto ha sido, y es, 

profesor de asignatura. 

176 UNAH, Actas de Examen Extraordinario, Dirección General de 
Administración Escolar, CCH Vallejo, 1973-1991. 
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El cuadro siguiente muestra los trabajos de apoyo a la 

docencia elaborados por los profesores 

Jorge González Teyssier 
R. Herón Garcia y Ha de la 

Luz Lizaola 
Ha. de la L. Lizaola y 

de la materia. 

Anto!ogia 

2 Antologias 

1 Guia Esther Galindo Rivero 
Esther Galindo Rivera 
Esther Galindo Rivera 

4 Ensayos 
2 Programas 

Como se observa solamente tres fueron elaborados 

colectivamente y siete de manera individua!, 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 af\os en la institución, uno fué director de 

la misma, y los otros dos permanecieron 7 y 6 af\os en el Colegio 

(en los af\os 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 asignatura, y más aun, en académicos y 

politices, por lo que el trabajo colegiado fue extinguiéndose en 

la década de los ochenta. 

3.4.3. Experiencia docente en la Asignatura 

HABLA DELIA 

"Al ingresar como profesor al Colegio de Ciencias y 

Humanidades en 1986, la experiencia previa que había tenido, fue 

haber impartido clases durante cuatro ai!os, (1980-1984) en la 

Escuela Preparatoria de Coacalco, con el mínimo de recursos, (se 

carecía de biblioteca, bajos ingresos de los profesores, 
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instalaciones deficientes), en donde la enseflanza tradicional era 

el aétodo adecuado para suplir esas deficiencias; el peso del 
trabajo recaía en el profesor, adem&s de que se daban casos por 

parte del alumno de indlsciplina, poco intéres en el estudio y 
problemas sociales que se reflejaban al interior del grupo. Esta 

experiencia vivida contribuyo en la formación que como profesora 
ful adquiriendo. Aprendí cómo organizar el trabajo dentro del 
aula y a resolver los problemas que se desarrollaban en la 

pr&ctica misma. 

Al ingresar al Colegio, se presentó otra realidad, se 
trataba de una institución que cuenta con los recursos mínimos 
para llevar a cabo la tarea docente, y sobre todo, el ambiente 
que encontré dentro del ~rea Histórico-Social del plantel 

Vallejo, donde pude percibir Ja preocupación de algunos 
profesores por mejorar su actividad docente, dedicando parte del 

tiempo fuera del aula a esta labor. 

De las impresiones que guardo, resaltarla lo siguiente: 
1. Cuando solicité el programa, para conocer Jos contenidos 

que deberían trabajarse con el grupo, se me facilitó en primer 
lugar Ja gula de extraordinario de Ciencias Políticas y Sociales 
I y II, posteriormente me proporcionaron los programas que se 

encuentran el Documento de Trabajo, de ahí diseflé el primer 
programa o temario que llevé a cabo en el grupo. Lo que llamó 

mi atención, es Ja Forma en que debla de enseflarse esta 
asignatura, aspecto que no me quedo claro con dichos documentos, 
así que "improvisé" tareas o actividades para desarrollar el 
temario y que los alumnos entendieran los aspectos teóricos y 

metodológicos de este curso. El inicio del mismo se dio a la 

mitad del semestre por lo cual mi preocupación se centró en cómo 
lograr cubrir los contenidos del programa del primer semestre de 
esta materia. 

2. La estabilidad laboral era precaria ya que ingresaba para 

cubrir un interinato de un profesor en licencia, con la 
posibilidad de atender únicamente cinco grupos, que equivale a 
quince horas a la semana, por el acuerdo establecido en el EPA 
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de no asignar a profesores interinos de recten ingreso más de 

quince horas a la semana; esto se traduce en que percibia un bajo 
salarlo, sin embargo dlsponla del tiempo necesario para organizar 

el trabajo de los grupos e iniciar mi formación como profesor del 
CCH, al Integrarme paulatinamente a los grupos de trabajo 

existentes en el área Histórico-Social. 
3. Este proceso de formación y actualización en el proceso 

de enseflanza-aprendizaje, se Inició con la exposición, discusión 
y analisis de las experiencias docentes de mis compafferos de 
trabajo, iniciándome 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 compromiso contraido con la Institución en 

general y con los alumnos en particular. Al ser egresada del CCH 
este compromiso fué adquirido con una carga valorativa, que poco 
a poco se objetivizó 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 la 

perspectiva de que esta Institución representa la vanguardia de 
la educación en México, por lo cual el punto de identificación 

con los compafleros de trabajo fué, y sigue siendo, la 
preocupación por mejorar nuestra labor docente, realizando para 

ello una reflexión, asi como una critica y análisis del trabajo 
que se desarrolla en el aula, encontrando los elementos que 

permitieran nuestra actualización. 
4. Además, en los periodos interanuales, la Institución 

organiza diferentes cursos para actualizar a su planta docente, 
Jos que tomé con la Idea de conocer las diferentes escuelas 
pedagógicas y los métodos didácticos de mayor actualidad, ya que 

entendia que en el Colegio la didáctica que deberla aplicarse es 
Ja critica, 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 Colegio, del cual se va conformando 
un grupo de monitores con los profesores del Colegio, que serian 

los encargados de coordinar e Impartir los cursos obligatorios 
a los profesores que, como yo, aspiraban a ser profesores 

definitivos "con cero horas", con el objetivo de dar a conocer 
el Modelo Educativo del Colegio, (as! se llama al primer curso) 

y el Método Did6ctico para la enseflanza en el 6rea Hlstórico
Soclal (este es el segundo curso). En ese mismo aflo se publica 

Ja convocatoria para regularizar la situación de los profesores 
interinos para obtener la "Definitividad",. con la modalidad de 
que al ganar el concurso no se garantizaba la asignación 
inmediata de grupos definitivos, ya que Ja existencia de éstos 

dependía, y depende todavia, de que Jos profesores titulares 

renuncien a ellos, as! como el orden en el escalafón que 
consideran antigüedad y nombramiento para poder ser asignados, 

En 1989, obtuve el nombramiento de profesor de Asignatura "A" 
Definitivo,en Historia I a IV y en C. Poi. y Soc. con tres horas 
definitivas a la semana, en la materia de Historia Universal y 

México I, y veintisiete horas interinas; en ese ailo se rompe el 
tope de asignar unicamente quince horas a la semana, y disminuye 
la actividad fuera del salón de clases concentrilndome sobre todo 
en la elaboración de exámenes extraordinarios y formar parte de 

algun seminario. 
s. A partir de estos ailos procuraba que me fueran asignados 

grupos 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 materias y 
tener la perspectiva de los programas de estas asignaturas, la 

relación que tienen con materias de Ciencias Pollticas y Sociales 
y conocer la formación que los alumnos van adquiriendo con Ja 

enseflanza que reciben en los primeros cuatro semestres, con la 
posibilidad de llevar a cabo dinllmicas grupales tomando en cuenta 
las habilidades desarrolladas por ellos en estos semestres. 

6. El momento mils pol itico que me. tocó vivir, fue la 

respuesta que tuvo la reforma propuesta por el Rector Jorge 

180 



Carpizo, diseflada a partir del documento "Fortaleza y Debí lldad 

de la l/NAH", lo cual nos involucró (a Jos grupos de trabajo de 
Jos profesores de los que formo parte) a una actividad, que 

consistió en evaluar de manera colectiva el proceso de enseflanza
aprendizaJe dentro del modelo educativo del CCH y analizar su 

actualidad, así como en un af4n de critica, los problemas que se 
presentan para poder llevar a cabo Jos objetivos del Colegio. Al 
mismo tiempo, la respuesta que tuvieron Jos estudiantes nos 
permitió conocer varios de los problemas que tienen en el salón 

de clases, que en una situación "normal" no se expresan, desde 

el ausentismo de profesores, relaciones autoritarias que se 

establecen, formas de trabajo que consideran inadecuadas y las· 
deficiencias en términos generales de Ja organización del trabajo 

por parte del profesor; estas criticas que presentaron Jos 

alumnos en los foros que se organizaron previos al Congreso 

Universitario, no incluyen su propia actividad educativa. 
7. A partir de ese momento, la din4mica de los grupos de 

trabajo de los profesores, se orienta hacia el an41Jsis 
particular de la enseflanza en cada uno de las asignaturas, para 
poder plantear la actualización de contenidos, objetivos y 
métodos de enseflanza, recogiendo sobre tOdo la experiencia 
docente, y desembocar en la definición de Jos objetivos generales 

del 4rea Histórico-Social. 
De manera particular considero que el trabajo colegiado 

permite la formación del profesor del CCH, que se refleja en su 

desempeflo dentro del salón de clases, ya que el socializar las 
experiencias de los docentes en equipos de trabajo o seminarios 
permite dJseflar las estrategias académicas adecuadas a las 

condiciones y necesidades que se requieren. Para ello se ha hecho 
necesaria la discusión y análisis de Ja situación nacional e 
internacional en que se desarrolla nuestro trabajo. 

Al impartir en particular la materia de Ciencias Políticas 
y Sociales considero en primer Jugar los cuatro semestres que han 

cursado Jos estudiantes e.9pecif1camente en el 4rea de Historia, 
donde el alumno ha tenido la oportunidad de conocer los 
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acontecimientos y procesos históricos de manera general, las 
diferentes interpretaciones que hay de estos, las perspectivas 
de análisis, asi como el pod.er contrastar el hecho histórico con 
su propia realidad; esto durante los tres primeros semestres, y 

en el cuarto semestre la racionalización de estos procesos Je dá 
Ja oportunidad al alumno de conocer el proceso de abstracción de 
la realidad histórica y los elementos metodológicos de los que 
se vale la ciencia de la 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 permite acercarnos a entender 
particularmente una realidad sociopolitica, presuponiendo el 
interés que tienen los estudiantes en esta .temática, además de 
que el curso para muchos de ellos es propedéutico al relaclonarse 
con la carrera que piensan seguir estudiando. 

La orientación de los primeros curso que impartJ, giraba en 
o torno a proporcionar a los alumnos las bases teóricas 
metodológicas de las ciencias sociales en general y de la 
politica 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, en 
las que Jos alumnos realizan, de manera individual, sus propias 
prácticas de trabajo, tratando de rescatar de la realidad que Jos 
circunda, y especlficamente política o social, que para ellos 
fueran importantes y necesarias para comprender la sociedad y 

·definir con el Jo diferentes problemss para que se estudien 
durante los cursos de esta materia: de esta manera al analizar 
por ejemplo, a Jos autores cl~sicos de la teorla politica, se 
hace hincapié en la posición asumida por estos autores ante la 
realidad que captan, y comprender también Jos elementos teóricos 
metodológicos que aportan a las ciencias políticas. Cabe señalar, 
que a esta etapa le llamó de "sensibilidad" hacia este tipo de 
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problematlcas (teóricas-concretas). De Ja obra de estos autores 
se rescatan algunas ideas fundamentales, para que a Jos alumnos 
les sea comprensible la realidad, en Ja medida que apliquen el 
mt!todo de conocimiento, partiendo no sólo de los problemas 
teóricos que signiflca, por ejemplo, deflnlr al Estado, slno 
ademas, de entender determinados procesos políticos y sociales 
relevantes en las sociedades modernas, como son, Ja democracia, 
Ja autoridad, el poder etc. 

Para continuar, en el segundo semestre, ya planteados Jos 
diferentes problemas que se desea estudiar, se organiza el 
trabajo en equipos, y se les da las bases teóricas metodológicas 
presentes en Jos autores contemporaneos, de Ja ciencia polltlca 
y Ja sociología, para acercarse al conoclmlento abstracto,. 
deflniclón de conceptos y categorías y métodos de conocimiento 
que puedan aplicarse al estudio y anallsis de los problemas que 
han escogido. 

La actitud que asume la mayoría de Jos alumnos frente a la 
dinamica de trabajo, es de disposición hacia ésta, porque la 
actividad y participación que se les pide la ven como natural por 
la característica misma de la materia (así lo externan ellos 
mismos); esta tiene como objetivo, además del analisis y 
discusión de la temática, el de integrar al grupo con el f Jn de 
que, en primer lugar, se establezca un compromiso por parte de 
cada uno de ellos para desarrollar determinadas tareas, en el 
entendido de que si alguno de ellos falla (incluido el profesor) 
se deteriora el trabajo y el proceso de aprendizaje; en segundo 
Jugar, la etapa de "sensibilidad", significa también que al 
alumno cobre conciencia que si bien él representa un ser 
indlvldual, forma parte de una realidad social que lo condiciona 
en su forma de ser, pensar, comportarse, asumir compromisos ante 
la sociedad, y tercero, que entienda que el proceso de enseflanza
aprendizaje, en un sentido colectivo, sociaIJzando las diferentes 
experiencias dentro del grupo, nos permite conocer los diferentes 
problemas que debemos enfrentar para llevar a cabo este proceso 
y las dificultades que implica alcanzar el conocimiento teórico-
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concreto y superarlos de manera conjunta; es por eso que por lo 

menos dos veces durante el semestre, se lleva a cabo una 
evaluación de los avances, retrocesos u obstáculos que se dan en 
el salón de clases y fuera de él para llegar al aprendizaje. 

Por otro lado, un buen nómero de alumnos no logran 

integrarse al trabajo, lo hace sólo por pasar la asignatura, sin 
adquirir nlngun compromiso: incluso se dan incumplimientos en las 

tareas minimas 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 seffalan de 

esta actitud, son que no están habituados a este tipo de 
trabajo, ya que su experiencia en el Colegio cuando se les pide 

su participación, lo hacen sólo en el momento que exponen un 
tema, y se limitan 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 realizan son más con el fin 
de resumir o memorizar, que llevar a cabo el análisis y reflexión 
de Ja misma; además 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 dificil 
dar una enseflanza personalizada diez grupos de cuarenta a 
cincuenta alumnos promedio en cada uno de ellos, y por óltimo, 

que el nivel que se les requiere, el de abstraer para después 
llegar a concretizar, significa que se tiene que pensar, 
analizar, cuestionar, y que son etapas que no están 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 Ja pasividad, aceptación, y al conformismo 
y les parece incomodo y angustiante cambiar su propia situación. 

En términos generales, los estudiantes se muestran inquietos 
por la realidad en que viven, en primer Jugar 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 país, en problemas concretos 

como lo es el salario y desempleo, y de manera general la 
democracia y al solución a problemas especificos de la sociedad 

mexicana, como la contaminación, la salud püblica, la justicia 
social etc. 

Las relaciones que se establecen en el salón de clases son 
heterogéneas, y cada uno de los grupos presenta diferentes 

características; 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 democrAticas, fundamentadas en el diAlogo 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 dinAmicas 

de grupo para romper estos esquemas y cuestionar el porqué se 
cierran los alumnos a cambiar incluso sus actl tudes hacia sus 
compatleros 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 desempetla y que, lo mismo que sus 
demás 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 señalé, en 1977, al egresar de la Facultad de 

Ciencias Políticas y Sociales, me incorporé al CCH como 

profesora. Entonces contaba con 21 atlos, estaba casada y tenía 
un hijo, Doy estos datos porque esta condición, ser mujer y 
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madre, en la socledad en que vivimos, impone maneras de actuar 
demasiado interiorizadas que liml tan el desarrollo de las mujeres 
en el campo profesional. 

A punto de cumplir los·22 aflos, cuando ingresé al Colegio, 

11e confundia con los alumnos, algunos de ellos no creían que 
fuera su profesora; esto hacia que en mi actitud frente al grupo 

marcara bien claro quién era la profesora, es decir, tenia que 
actuar con autorldad (que no autoritarismo) para que me 
respetaran. 

A pesar de ser ex-alumna del CCH, mi nula preparación y 
experlencia en la docencia hacia que me diera miedo 
enfrentarme al grupo. Pero a la vez, esto me obligaba a preparar 

mis clases para no quedar mal con mis alumnos. 
En 1977 no atendí grupos de Ciencias Políticas y Sociales, 

pues en ese momento estaban cubiertos por otros profesores, por 
lo que me asignaron grupos de Historia; hasta 1978 atendí un 

grupo de esta asignatura, lo mismo en los aflos siguientes; en 
1981 atendí cinco grupos en el primer semestre y ocho en el 

segundo. A partir de 1983 me asignaron siete grupos definitivos 
de esta asignatura; sin embargo, como est~n distribuidos en Jos 
cuatro turnos, regularmente permutaba Jos de la tarde por grupos 
de Historia en la maflana. Esto es una pr~ctica comün en el CCH, 
en donde hay profesores que llegan a atender JO grupos de hasta 
cuatro asignaturas distintas cada semestre, situación que 

repercute en Ja caída del nivel académico, ya que es imposible 
atender tantos grupos (generalmente de 50 alumnos) con matrlas 

distintas. No se prepara bien la clase nl de una ni de otra. 
En 1982 obtuve una plaza de Profesor de Complementación 

Académica (en la que se pagan 40 horas) que tiene la 
característica de exigir el cumplimiento de actividades de un 

profesor de carrera (aunque no otorga todos Jos derechos de 
aquel), pero que separa el nombramiento de docencia del de apoyo, 
pagando éste ültimo como "obra determinada". 

En esta plaza realicé varios enooyos que pretendían 
utilizarse como material de apoyo con Jos alumnos. De hecho si 
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sirvieron pero de manera indirecta, ya que el investigar sobre 
la temattca de los mismos me dló mas el~mentos para explicar a 
mis estudiantes Jos temas del curso; pero estos ensayos realmente 
tenian muchas carencias por Jo 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 Ja ideología, y, por lllttmo, 
¿Qué Democracia?. Creo que estos trabajos si pueden ser lltiles, 
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 todavJa en Jos llltimos años de Jos setenta y Jos primeros 
de los ochentas, lo académico se vinculaba estrechamente con lo 

pol itico. 
Cuando llegué al Area del Método Histórico-social, aunque 

habla diferencias entre Jos profesores, aón existía un buen trato 
entre Ja mayoria de éstos; sin embargo, comenzando Ja década de 
Jos ochentas, la Academia se empezó a fraccionar hasta llegar a 

Jos noventas extenuada o casi muerta. Desde mi punto de vista, 
Ja Academia fue filtrada con "profesores" cuya función fue 

desintegrarla, a causa de la amenaza que representaba un 
organismo colegiado que concentraba, tanto poder académico como 

político. 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 
dificilmente puede realizarse algón trabajo colegiado que 

realmente comprometa a Ja 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 poli tícos); sin embargo son dos los motivos 

por los que esto sera muy dificil: uno es el antiautoritarismo 
de la gran mayoría de profesores del Colegio (aunque algunos de 

ellos sean autoritarios con sus alumnos); el otro es Ja 

degradación de las relaciones entre los profesores, resultado de 
las luchas intestinas por los puestos de representación. El 
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ambiente de confianza de los setentas ha sido reemplazado por la 
desconfianza y los resentimientos, situación que no propJcia el 

trabajo colegiado. 
En lo que se refiere a mi experiencia en el salón de clases, 

ya con los grupos de Ciencias Políticas y Sociales, puedo 
recordar que vol vi a leer a los autores clásicos como Maquiavelo 
o Rousseau, pero ahora en calidad de profesora. Como ya he 
mencionado, en esta nueva lectura entendi más 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 Jos mismos y de otros 

textos, los cursos de formación, las discusiones con los otros 
profesores de la materia, los cambios del contexto nacional e 

internacional y mis propios cambios personales, me han dado una 
perspectiva de la asignatura que por algunos aflos me hizo falta. 

Hay que decir que durante mi permanencia en la FCPyS me 
integre en una organización polltica (GCI,LCI,PRT), y que mi 
milltancia en ella se prolongó hasta 1982, por lo que mi 
perspectiva politica y académica en esos aflos, y algunos 
posteriores, estuvo marcada por aquélla. 

Considero que Jos contenidos del curso muy poco han 
cambiado lo que se ha modificado son los objetivos y las formas 

de trabajo. 
Pienso que el programa del primer semestre no ha cambiado 

la temiltica, y sin emargo no es realmente el mismo programa. Para 

leer a Maquiavelo, a principios de Jos ochentas, previamente 
leiamos a Gramsci, y el objetivo central era que los estudiantes 

entendieran a /11 Príncipe como un texto en donde la izquierda 
podia documentarse para llegar al poder. El objetivo secundario 

era que el estudiante conociera a los teóricos de la Ciencia 
Politica, en especial a Maquiavelo como su iniciador. La lectura 
de E1 frínclpe se hacia detalladamente y capitulo por capitulo, 
lo que la hacia pesada para los estudiantes. Cada uno exponia 

algün capitulo 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 temáticos y después 
de haber realizado la ubicación histórica del autor, se hace 
hincapié en sus aportaciones al conocimiento de la politica, al 

método que utiliza para conocer la realidad sociopolítica en la 
que se desarrolla y al objetivo de Maquiavelo de contribuir a 
la formación del Estado nacional italiano. 

Como ya expuse, mi formación mi litan te me llevó a que en los 

primeros aflos, en el segundo semestre (o 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, tal vez por la renuencia a separarme del todo de· 

aquel las posiciones, los adapté a los nuevos tiempos dándoles una 
nueva interpretación y jerarquía en los cursos. Aunque aón los 
veo, ahora sólo lo hago como formas y propuestas de organización, 

que han tenido sus ventajas y sus limitaciones. 
En lo que respecta a las actividades de aprendizaje, 

considero que he ido agregando nuevos elementos en el transcurso 

de mi practica docente. En mis primeros cursos el material de 
apoyo era solamente bibliográfico. Después introduje actividades 
practicas como la realización de encuestas en períodos 

electorales y el análisis 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 Muestra Internacional de Cine o si en 
cartelera hay alguna película de calidad, por la realización o 

por el tema que aborde, mando a los alumnos al cine y les pido 
un resómen de la cinta y un comentario reflexivo sobre la misma. 

En otras ocasiones les pido que lean alguna novela (Germinal, El 
Gatopardo, Nunca Jamás) y la comenten en fichas de trabajo que 

me entregan. Utilizo también artículos periodísticos, de Eduardo 
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GaJeano, Pablo Gonz11les 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 

sistemtJticamente hemos realizado en los óltimos aflos; 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 Ja televisión. 

Creo que he agregado actividades de aprendizaje que son de 
mucha ayuda para lograr interesar a los alumnos en la 

obserwición, análisis y crítica de la situación soclopolítica que 

enfrentan y que, apoyadas con el marco teórico qóe 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 decían, en su mayoría, tener inquietud por 

conocer los problemas sociales y políticos para actuar en 
consecuencia y otros, los menos, se inscribían pensando en que 

la materia era ftJcil; además, había diversidad en las carreras 
que pensaban seguir. En los últimos aflos, 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 ml1s bien 

apolíticos y muestran grandes dificultades para leer, entender 
y reflexionar. 

Desde hace muchos años aplico examen diagóstico a mis 

alumnos, ya sea oral o escrito, para conocer a qué tipo de 

estudiantes me enfrento; Jo que apunto en Jos p/Jrrafos anteriores 

es resultado de esos exámenes; pero no sólo les pregunto sobre 
su origen social o su historia académica, s1no también sobre los 

conceptos que se presume ya manejan en la medida de que han 
cursado las materias de historia. En los primeros aflos, 
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manejaban, casi todos, los conceptos y categorías marxistas, pero 

en los aflos mAs 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 los primeros semestres ya no se estA 

utilizando el materialismo histórico como método de conocimiento 

de 1a realidad. 
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COHCLUSIONl!S 

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 integración debe ser 
refleKlva, 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 

humanistlca de las ciencias y particularmente de las ciencias de 
la naturaleza, y una vlsl6n clentiflca de los problemas de los 

hombres y las mujeres para 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 hombr.e 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 científico, que implica el rigor, la actitud abierta 

al conocimiento, la actitud interdisciplinaria y el rechazo a los 
dogmas; aprender a ser, que pretende formar individuos libres, 
tolarantes, democriltlcos y con una cu! tura 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 práctica y que está 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 foraaci6n 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 Pollticas y Sociales tiene vigencia en el Plan de 

Estudios del Colegio, en tanto que se propone dar una visión 
totallz~dora de la realidad planteando, por ejemplo, el problema 

de la democracia, no sólo como un asunto polltlco 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 el lo una nueva cultura 

polltica 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 Poli ticas y 
Sociales en el CCH ha estado, y está, orientada por los siguentes 

objetivos que, pensamos, se relacionan con los del Colegio: 

1.- Propiciar un sentido cientifico del conocimiento social 
para interpretar y transformar la sociedad. 

2.- La formación de alumnos criticos 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 as !gnatura en cuanto a los 

métodos de ensel'lanza 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 

poslbllldad 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 polltica y la 

sociologia. 

Podemos decir que a lo largo de la ensel'lanza de esta 

materia, relacionar y unir la teoria con la prActica 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 teoria (lo que provocó que en la 

puesta en marcha de estos programas se repl ti eran temas de 

Historia Universal y de MéKlco). En ese mismo periodo se dio 

otra corriente que relacionó los contenidos con la teorla 

polltlca, dando prioridad a lo teórico esta situación no propició 

que se pudiera relacionar la teor!a con la práctica o lo 

abstracto con lo concreto. 

En otro momento, a finales de los ochentas, se trató de 

conciliar la teoria politlca con la historia, la ciencia politica 

con la soclologia, sin que se llegara a co~cretlzar cómo estos 

elementos pueden propiciar que los estudlances comprendan su 

real !dad inmediata. Esto es as! porque Jo concreto , es decir 
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lo histórico, 

teoria. 

se analizaba como elemento Justificador de la 

SI bien los contenidos en general están relacionados con 
problemáticas planteadas en la UNAM, particularmente de la FCPS, 
con el proyecto de la nueva universidad y con las orientaciones 

minimas 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 perm! te la 

vinculación de los aspectos arriba citados. 

Al realizar el análisis de lo que ha sucedido con los. 
programas de la materia, 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 ovbJet!vos que se persiguen. También podemos detectar que 

entre la preocupaciones de los profesores de esta asignatura está 
la de formar estudiantes que rompan con el modelo tradicional de 
enseHanza, objetivo que, en los primeros quince aHos del CCH, se 

pensaba que podia 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 científico 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, 
según la teorla marxista; y la otra, que la Integración de 

elementos sociales, politices, económicos e históricos 
permitieran tener una visión lnterdlsciplinaria 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 propuedeOtlcos al introducir al 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 

eser! ta 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 politice 
y de lo social, a partir del marco teórico conceptual que les 

ofrecen la Ciencia Politlca y la Sociologia. 

La creación de la materia de Ciencias Politicas y Sociales 
respondió a las aspiraciones de eliminar las barreras 
artificiales del conocimiento en las disciplinas sociales, es 
decir, se plan'taba como una asignatura que buscaba la 
interdisciplina. 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 
realidad. 

Otros problemas a los que se ha enfrentado la ensefianza de 
esta asignatura, y que han limitado el cumplimiento de sus 

objetivos formativos, son que los valores tradicionales, 
adlqulridos 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 

sel'lalar 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 aluanos a los probleaas sociales que de 
aanera inmediata 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 pública. 

En el aspecto cultural, existen algunas diferencias entre 

las generaciones de los setentas y las de los ochentas. Las 
primeras no tenian una cultura televisiva, ni tecnológica 

(videojuegos, 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 

sel'lalada, ocasionó que éstos se muestren pasivos frente al 
proceso de aprendizaje, que, en la enseñanza 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 años , 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 esta 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 ensel'lanza de esta asignatura ha permitido despertar en 
los alumnos interés por los problemas sociales del pals, 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 sociopolíticos, 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 proporclonaria la posibilidad de ascender socialmente, tenian 
ideales polltlcos, transmitidos por sus profesores, lo que les 
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permitia tener una visión optimista del futuro; mientras que los 
segundos, inmersos en una realidad de crisis de la economia 
mundlal, 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. 

Sl sumamos las características 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 dogmáticas y manlquelstas que impidieron que los 
alumnos ni siquiera comprendieran al marKismo como la teoría, (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: 

l.- 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 sociopoliticos de la sociedad moderna. 
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Flnalmente, consideramos que es necesaria la revis16n 
permanente de los programas de la asignatura, asl como una 
actualizacl6n continua de lo~ profesores, acorde a los objetlvos 
formatlvos del Coleglo, para que los contenidos, los materiales 
de apoyo y las formas de enseHanza sean consecuentes con éstos. 

Estando f lrmemente convencldas de que los mejores Programas 
son aquellos que surgen de las propuestas, analisls y dlscución 
colegiada, a continuacl6n 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 
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PROPUESTA DE l'ROGRAKA 

CONSIDERACIONBS PARA LOS PROFBSORBS QUE IHPARTEN LA HATBRIA 

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 científica de los problemas de los hombres y las 

mujeres para el único mundo posible, el humano, se requiere 

impulsar un tipo de conocialento que no desvincule las ciencias 

y las huaantdades, que permita comprender al hombre Y a la 

sociedad como parte integral de la naturaleza y a la naturaleza 

como expresión humana~ • 7 e 

Por ello sigue ~lgue y!geote 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 clentiflco, que implica el rigor, la actitud 

abierta al conocimiento, la actitud !nterdlscipllnarla y el 

rechazo a los dogmas; aprender a ser, que pretende formar 

Individuos libres, tolarantes, democráticos y con una cultura 

general humanista, que tenga como base un conocimiento clentiflco 

(que hoy implica una cultura ecológica); y, aprender a hacer, que 

representa la síntesis de la teoría con la práctica y que está 

dirigida a construir una mejor sociedad en la que no encontémos 

las grandes desigualdades que hoy minan al mundo. 

,., .. Cfr. CAMORLINGA A. , José Ma. , op cit. 
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Por este motivo el bachillerato del CCH tiene el compromiso 
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•ación de personas libres, 
responsables y con una cultura cientlflca e interdlsclplinarla, 
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 Pol!ticas y Sociales tiene ylgencla 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 pol!tico o del 

Estado, sino corno 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 
polit!ca que pueda trascender la esfera Individual, en que se 
desenvuelven los estudiantes, hacía la sociedad a la que 

pertenecen. 

No podemos dejar de sei'lalar que el objet! vo 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 democrática, plural y abierta ante 

los nuevos y complejos fenómenos sociales, políticos, científicos 
y tecnológicos. De ah! que la politica no pueda estar separada 

de la moral, pero de una moral politica 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. Aqui encontramos la unidad entre las ciencias y las 
humanidades, en el objetivo final de formar un mayor número de 

seres humanos creadores y respetuosos de los otros y de la 
naturaleza, de la cual tambi~n 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 sociopoll tlca de los 
estudiantes, Por lo tanto es necesario, al iniciar el curso, 

partl r 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 mínimo del método cientlf lco, 

Hay que lnclar el curso con dinámicas grupales que integren 

a los estudiantes y con la entrega de un cuestionario de 
diagnóstico para conocer las características socioculturales y 

académicas de los alumnos, y asi 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 Jos contenidos y Ja bibliografia 
respondan a las eKpectatlvas de los alumnos, y de los nuevos 

paradigmas de la sociedad y del Estado; asi que debe analizarse 

la metodo!ogla del conocimiento de disciplinas como Ja ciencia 
política y la soclo!ogia, para que puedan concretizarse en un 

curso en el nivel de bachillerato, en torno a Jos paradigmas de 
la realidad actual, que necesariamente van unidos a las 

esperanzas de un futuro más humano. 

El profesor debe tener claro el método de enseHanza 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 

clllsicos el alumno debe aprender por lo menos uno o dos elementos 

metodológicos que le sirvan de instrumento conceptual para 

acercarse a los problemas politicos y sociales que debe conocer. 

Los cursos de la asignatura de Ciencias Pollticas y Sociales· 

1 y 11 tendrian como objetivo dlferenclar los cB11pos de las 

diversas ciencias sociales, asi coao dotar a los estudiantes de 

lnstruaentos aetodológlcos que le peraltan acercarse a la 

realidad, asualendo con ello una posición critica de los 

probleaas sociales y políticos, en el aarco de la totalidad en 

que hoy se dan, es decir, tanto a nivel global coao regional, 

local o nacional. 

Es necesario que queden expllcl tados los objetivos que 

persigue la ense~anza de la asignatura, que en estrecha relación 
con los del CCH, buscan propiciar la foraación de los 
estudiantes, entendiendo ésta como 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 reflexione acerca de los objetivos de la educación en 

México, en la Universidad y.en el Colegio; la concepción de la 

ensei\anza que tienen los profesores a partir de su trabajo 

cotidiano y en donde cada profesor defina 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 teoria soc!opoliticas 

que se han desarrollado y en los avances de la ciencia y la 

tecnologia que puedan serle útiles en su practica docente (por 

ejemplo los nuevos lenguajes cibernéticos). Es necesaria una 

revisión de la metodologia del conocimiento de dos corrientes 

teóricas que, a nuestro Juicio, permiten entender los procesos 

sociales: el marxismo y el funcionalismo, ambos herederos del 

liberalismo, que al expresarse provocó respuestas politicas y 

teóricas en las sociedades europeas del siglo XIX, dando origen 

a estas dos corrientes del pensamiento. No hay que olvidar 

tampoco la d!scusl6n de los actuales paradigmas de las ciencias 
sociales, ya que uno de los retos educativos de éstas es lograr 

formar lndi vtduos que participen en la torna 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, además, sobre los métodos de 

ensenanza que llevan a cabo, el gran reto de la enseHanza de las 

ciencias sociales en el Colegio es las forma en que ésta se 

imparte. Por ello, será 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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PROPURSTA DB GUIA PARA BL PROCBSO DB BVALUACION 
DB LOS CURSOS OB CIBNCIAS POLITICAS Y SOCIALBS. 
(PARA BL HANBJO DBL PROFBSOR). 

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 
autoidentlflcación como individuos: asi como la pertenencia a un 

sector o clase social, lo que presenta problemas sociales 
especiflcos. 

La aplicación de un cuestionario diagnóstico que permita 

conocer las caracteristlcas 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 gula de evaluación que contenga los indicadores que le 
permi tlrán 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; 

as! como del proceso de aprendizaje en el nivel del 
bachillerato, que se da en las dimensiones sociocultural, 
sicológica y fisico-bloióglca. 

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 apatla: 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 

compañeros, que pueden ser de respeto, de sumisi6n, de agresión, 
de rebeldla o de cooperación. Para ello seria deseable que la 
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insti tuci6n 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 per!od!camente el profesor pudiese hacer una evaluación 
de los cambios que va notando en sus grupos; y pueda corregir o 

implementar d!namicas o actividades de aprendizaje apropiadas a 
las necesidades del grupo y de sus propios objetivos. 

Es necesario que el profesor tenga claramente definidos los 
objetivos del programa, as! como las bases teóricas y 
metodológicas que lo sustentan y que, de manera consecuente, se 

planteé los métodos de ensel'lanza con que podrá alcanzar los 
objetivos deseados. 

Proponemos dos niveles de evaluación del proceso de 
ensel'lanza-aprend!zaJe: 1) la foraac16n c!entifico-hu•anistica; 
2) El desarrollo de habilidades y técnicas para acercarse al 

conocimiento. Esto plantea el problema de separar, distinguir 
y priorizar la ciencia de la ldeologia; lo formativo de lo 
informativo; el aprendizaje para acreditar del aprendizaje para 
saber o conocer. Esto nos permitirá saber qué es lo que deseaaos 
evaluar y, a partir de ello, tener claro cuáles son los criterios 
que tomaremos para que los estudiantes acrediten el curso, en 

donde necesariamente habra elementos subjetivos que deberán 
tomarse en cuenta. 
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PROGRAMA DE LA MATERIA DE 

CIENCIAS POLITICAS Y SOCIALES 
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PROGRAMA DB CIEHCIAS POLITICAS 

Y 
0

SOCIALBS 

PRBSl!lfl'ACION 

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.icas 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 ticas y Sociales, asumes 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 pol1ticos 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 anlllisls y discusión de la misma, elaboración de 
fichas, trabajos, etc. Aspectos que seguirlls desarrollando a lo 
largo este curso, el cual tiene la Intención proporcionarte 
nuevos elementos conceptuales para la' comprensión de la 

problemática soc!opolit!ca actual. 
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OBJETIVOS GENERALES. 
1. Este curso se plantea brindarte los elementos 

conceptuales para el análisis y comprensión de la realidad, a 

partir del estudio de categorias concretas de análisis, 
fundamentalmente relacionadas con los conceptos de Estado, 
Socfedad y Democracia. 

2. Que logres diferenciar los campos del conocimiento 
social ·y politico, posibilitando además la relación con otros, 

como la filosofia, el derecho o la economia. 

3. Introducirte a la problemática 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 tomarás y que afectarán tu vida. 

5. Promover en ti cambios de actitud frente al 
conocimiento y la sociedad, que tendrán 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 habrémos de desarrollar en 
el curso, es necesario que cada Integrante comunique al grupo el 

¿por qué eligió la materia? y ¿cuéles son los problemas sociales 
y polltlcos que les Interesa conocer?. A partir de esto 

reflexionaremos el cómo acercarnos a esos problemas, que serén 

nuestro objeto de estudio¡ para qué los queremos estudiar y 
cual es el objetivo de conocerlos. 

La ciencia politica y la aociologia te permitirán 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 c!Aslcos de la teoria social y poli tlca -
Maquiavelo, Locke, Rousseau, Kant, Marx, Weber o Bobbio- te 
permitirá entender el pensamiento universal y las Ideas de estos 
pensadores ante las diferentes problemáticas generales planteadas 
en este curso en torno al Estado, la sociedad y la democracia, 

asi como a los aspectos especificas que se desprenden de estos 

conceptos. En el caso del análisis de la situación nacional se 
estudian los trabajos de Pablo González Casanova, Arnaldo 
Cordova, Jesús Reyes Heroles, considerando las aportaciones que 

han realizado para la comprensión de la realidad sociopolltica 
del pals y las posiciones asumidas ante los procesos 
democráticos. 

Cada uno de estos autores realiza una aportación a las 
ciencias sociales, y de su pensamiento se pueden desprender 

diferentes modelos sociopollticos, retomados por las sociedades 
modernas para la organización de lnstl tuciones poli tlcas y 
sociales¡ asi mismo rescatar de ellos su idea de sociedad, 
desarrollada a partir de su concepto de hombre, Y que se 

manifiesta en la defensa de ciertos valores. 
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Te proponemos que para el estudio de los clásicos se tomen 

en cuenta las siguientes consideraciones: 

1. La visión que tienen de la sociedad y del mundo que los 

lleva 
a asumir una posición frente a la reaiidad histórica en que 

vlve,n, que trataremos de esclarecer a través de su concepción de 
Estado y Sociedad y los elementos específicos que de estos se 

desprenden, y que se relacionen con la actividad soclopolítlca 

de los pueblos, eKpresándose en conceptos como nación, 

relaciones de poder, soberanía, legl timldad, democracia, Justicla 

social. 

2. Esto nos lleva a reconstruir el método de conocimiento 

utll izado por el pensamiento clásico y contemporáneo para la 

construcción de conceptos y categorías de análisis de la realidad 

social y poder resaltar aspectos como la objetividad, 

metodología, proceso de conocimiento, que tienen que discutirse 

para conocer el carácter científico de esta disciplina. Al 

.realizar el análisis y refleKión sobre estos autores, deberas 

considerar uno o dos elementos que te queden claros para entender 
tu rea lid ad. 

3. El histórico, que nos permite conocer las condiciones de 

vida, sociales e históricas que determinan el desarrollo del 

pensamiento de estos teóricos, las Instituciones sociopoliticas 

sobre las que se lleva a cabo la reflexión y construcción 

teórica, y cómo es que, se relaciona con la sociedad, a partir 

del análisis del proyecto político de estos autores y los medios 

empleados para su cumplimiento. Considerando el proyecto poli tico 

podemos entender los modelos sociales que se desprenden y las 

categorías de análisis como la democracia, por ejemplo. 
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Antes de abordar la lectura de cada uno de estos pensadores, 

se te proporcionara una lectura complementarla, de consulta para 
que definas el perfil de interes que tiene el estudio de los 

clásicos y poder facilitar mejor su comprensión. Esta sera 
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 practica puedas acercarte a la comprensión de la realidad 
sociopolitica. 

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, asi como la discusión en el salón de 
clases de estos mismos. 

214 



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 

soci~dad; por tanto, la lectura del periódico, los programas de 
telelevisión, las revistas, (culturales o de distracción) se 

vuelven un auKiliar para la materia, con la intención de que te 
acerques y percibas los problemas sociopollticos que en ellos se 
plantean. 

El ciclo de pellculas, 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 lo tanto a cada película que 
acudes a ver, se te pide eKpliques un tema especifico que se 
relacione con lo que se ve durante el curso. 

El periódico es otro auKillar importante, ya que a través 

de éste vas conociendo los problemas presentes de la sociedad 
moderna, la evolucuón que éstos tienen y que es dada por la 

dlnAmica diaria que imprimen los periódicos; esta lectura te 

permite contrastar la realidad sociopolitica y ademas escoger el 
problema especifico que deseas conocer y los conceptos o 
categorias que necesitas estudiar para comprenderlo. 

Durante el primer semestre elaboraras fichas hemerogrAficas, 
con la finalidad de ordenar el problema que te interesa estudiar 
y a partir de los comentarlos que realizas a la nota 

periodística, tener las bases para la elaboración del ensayo que 
tienes que entregar al final del año escolar. La elaboración de 

las fichas la real izaras individualmente, con la discusión de tus 
comentarios en el grupo, por lo menos una vez a la semana (una 

hora), y realizar un guión de trabajo sobre el tema especifico 
que vas a trabajar, anotando los conceptos y categorlas de 
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an611s1s más importantes para la comprensión teórica e histórica 
del tema que escogiste. Este guión lo entregaras al final del 

primer curso de esta materia. 

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 
caracterlsticas 

1. Contener una descripción del problema especifico que te 

Interesa conocer, asi como el concepto clave que te permite 
interpretarlo. 

2. Analizar las diferentes perspectivas del problema, 

politlcas, económicas, sociales y culturales; asi como elegir, 
de entre los autores que se analizan, aquel enfoque teórico que 

se relaciona con la poslclón que asumes frente al fenómeno 
soclopolitlco que estas estudiando. 

3. Por último, debes externar tu opinión acerca del problema 
soclopolitlco que estudiaste. 

Para el análisis de las obras de los autores anteriormente 
sella lados, se requiere realizar actl vldades dentro del salón para 

la dlscuslón de los textos, que se exprese en las participaciones 

en clase y en la elaboración de un trabajo o fichas 
blbliográflcas comentadas que deben .tener las siguientes 

características: 

1. El concepto de sociedad y estado que manejan estos 
autores, las categorias de análisis que se desprenden para 

entender los. Preguntarse y responder a quién o a quiénes se 
ref !eren estos autores en sus escritos, cuál es el obJetl vo 

politlco 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 soclopolltico, y poder desprender 

de éste los modelos de sociedad planteados en los escritos de 
estos pensadores y los principales problemas que enfrenta dicho 

modelo para poder llevarse a cabo, la manifestación de intereses 
sociales y politices de los grupos y clases sociales. 

La elaboración del trabajo o fichas blbliogrAflcas (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 
análisis, reflexión y cuestlonamlento, 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 

ense~anza-aprendlzaje, 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 proporcionariln los criterios de acreditación del 
curso, esto implica una autoevaluación a nivel individual y de 
grupo. 

Las actividades que seriln evaluadas son: 

1. Las partlclpaclones orales en la discusión de los temas 

y del perl6dlco, donde debemos de tomar en cuenta, las preguntas 
que realizas y la lógica de tu pensamiento al exponer las ideas 
de los autores, por lo tanto, tu participación debe contribuir 

a la comprencl6n de la lectura que real izamos 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 prepositivas, y en consecuencia 
se dará diferente valoración a cada una de ellas. 

S. Las actividades extraclase que desarrolles (cine, teatro, 

televisión, etc. l, de las que tendrás que en"tregar un comentario, 
donde expl lques las aportaciones de estas actividades para 
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acercarte a los problemas sociales. 

6. La aplicación de exámenes 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 mismo; definir. 

el campo de análisis, ya sea politico o social; y, por último, 

el planteamiento de las preguntas que te haces sobre la temática 

que te propones investigar. 

Para la evaluación del segundo semestre se tomarán en cuenta 

las mismas actividades del anterior, además de la entrega de un 

trabajo final, donde a partir de un ensayo explicarás: 

- El tema que escogiste, la descripción que de éste 

realizas, resaltando los aspectos más importantes para ti y 

relacionéndolo con un marco conceptual que se ha discutido 

durante este semestre. 

- El análisis de la perspectiva que le has dado al problema, 

ya sea politica o social¡ critico o descriptivo; propositivo o 

interpretativo. 

- 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 organizarás en un equipo, que 

se integrará en función al tema. 

En distintos momentos, en el transcurso de elaboración del 
trabajo presentarán avances del mismo para que sean discutidas 

en clases, con el fin de resolver las dudas que se vayan 
presentando. Se considerará la crea ti vi dad 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 a~o escolar, los equipos expondrán el trabajo 

final, expliquarán el contenido y la serle de pasos y 
dificultades que tuvieron para elaborarlo. 
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ANEXO 2 •. CUEST!~NARIO APLICADO AL INICIO DEL CURSO. 
Cuestionario Diagn6st1co de los Grupos de c. Pol. y soc. 

DATOS G&NERAL&So 

Nombre--------------- No de Cta. -----"Gpo. __ 

Tienes un empleo remunerado -----

lCulnto te dan para qaatar diariamente? ------

Escolaridad de la madre ---------

Escolaridad del padre ---------

Tu casa es : propia (.) rentada ( ) 

lCuciles de loa siguientes aparatos tienes en tu casa? 

&st~reo ( l T.V. ( 

M!quina de escribir 

Videocoseter• ( ) Video Juegos ( ) 

Computadora ( l 

lDe cuántos miembros consta tu familia? -------

lCuántas materias debes?--------------

lCuUes7 

Si debes algunas materias de HiStoria sena1a la causa por la que re .. 

probaste._·-----------------------

De los temas que trabajaste en tu curso de Historia Universal, lCu4l 

fu~ el que te parec16 mb importante y porqu~7 -------

t.e los cernas que trabajaste en los cursos de Historia de Mt?xico I y 

II lcu4les fueron los m4s importantes y porqu~?. ------

Consideras que es formativa pata ti la enseftianza de la Historia en 

el CCH. Si ) No ( ) 

l?orqu~ si o porqu~ no? 



Enumero los problemas c¡ue tuviste en tus cursoa de historia. 

________________ tc6mo los resolvlates? 

Cu&les fueron los ternas que trabajaste en tu curso de Teorla de la 

Historia. ----------------------

Cuáles fueron las formas de trabajo, en los semestres anteriores, 

l.cu&les te parecieron m&s adecuados?---------~ 

LCuc1nto tiempo dedicas a- estudiar tus materiae; a cuAl le dedicas mAs 

tiempo? -----------------------

l.CuAnto tiempo lees diariamente , quP. ,clase de lectura realizas·, 

lPorqul! elegiste la materia de ciencias pol!ticas y sociales? 

lCuf esperas encontrar de ella? --------------

t.Cu~les son los problemas politices y sociales actudles que m.1s 

te interesan conocer y porqu6? 



ANEXO 3. CUESTIONARIO APLICADO AL FINALIZAR EL CURSO. 

ENCUESTA D&: LA ASIGNATURA DE 
CIENCIAS POLITICAB Y SOCIALES 

1 ... No. de Ct•·--------~ 
e.- \.lene1 un •llPlllo l'"e11Un9T'1do? el "'º 
3.- cuanto te don para 9uti1tr" dlar\ttrunte 

~:: ~::~:~1~:: :: {~ ~:~~= -----------
6.- Tu c•G• ••r propio < > ref\t.ad~ t l 
?.- CllÍI de loa al¡ulentec ~or•toa -1.1..,ee ""tu c•,,.7 

~sttreo C ) T .y, ( ) Vldeocan\er• l 1 
Vld•o Jutgo& l l Mllqotnd da esc,.lbh· ( 1 
co-..ut<ldal"a ( l 

a.- D• ·cuonto1 11le,.bro• conot& tu f•P1l lt6 -----
9,- culrltu ~aterlu dobea __ _ 
JO.- CuSl.e& ------------

~.&Q! ~ 1B. dllliBM 
.l ,- Por '\"e ele~hte 16 ,..tQrla de Ciencias Poi Ct.tc•s !I Socldl•·'1~ 

t.- <lul e•PerA• cbt•n•r di! el la'? 

a.- Qui! h"" obhntda de eJJa hesta •nora? 

'J,- S,. h• "'°d!fYcaáo tu optnlBn pollt1ca O SOG!ól ll CdUBa de 1 o 
9ue sa M drscut1do en esla cl"8~l 

S .. - Seli'ala lllls d!i!:f1cfenc:.Tas' en cuónt.o a c.onleo,dos ~11 esi:-4 
as\gn6turd. 



6.- sea.Ja I•• defi<IenclH en cuonto a ID 'º"'ª de t.rab1Ja 

7,- 5dol• IH Ll.,ltantcs •n cuanto • 1Mhrhl dldlc:\lco 

e.- En c~a d• haber roproboda 11> •terlo. ciculrl f\.lé h ~Ull'? 

9.- De lo c¡ue aopor•b•i; dq la 11•~er1 .. , .l.q<>l te cilt!' o 110 te. d16 
fleta? 

Jo.- Sehl• lo& odtvldad<t>o c:omenldas que '\e parezcan acer·h
do•• 

12.·· E• necRGorf'" \;¡ tr•n•forMacllfn d<Z 14 SOc!edod lll•lllcan•l 
\~ fl por qui! 'no) por quE. 

13,- Que! e• lo c¡ue. tendr/& 9uq tronafora1ar.se? 
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