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"11 el\111110 no e• polo ler•inal del procHo (educativo) •ino 

parte activa del •iHo; no e•t6 al Hrvicio de un •1•te•a, 

•ino a la inver•a. La participac16n i•plica la ruptura del 

-opolio en la elaboraci6n de HnHjH 't en el .. nejo de lo• 

Hdio•. Bl e•qu ... e•i•or-receptor no re•ul ta v6Udo. Ha'( que 

tender a grupo• participativo• donde la divUi6n infor•ador 

.. Htro l' alumno intor .. do dHaparezca". Daniel Prieto 



PROLOGO. 

A p1rUr 'de la experiencia de aproxi .. daHnte 14 afto8 de 

ejercer le docencia en el Col99l.o da Cl.ancl.aa r HU11anl.dade•, 

•lendo laa .. t•riaa da coeunl.cacl.6n laa qua fundaHntalHnte 

!.•parto r dada la iaportancl.a da la coeunl.cacl.6n •Hlva en 

toda• lH HferH de la actividad hU11ana, H aboco e elaborer 

para '8ta lnaUtucl.6n, una: PROPUESTA OE PROGRAMA ALTERNATIVO 

PARA LA !NSlllANZA DE LAS ASIGNATURAS CIENCIAS DE LA 

COMUNICACION 1 y u. A NlVEL BACHILLERATO, con la fl.na1idad 

da que contribuya en la formación del educando ' enfrente 

6ate con cautela y reflexión., el fenómeno de la comunlcaci6n 

masiva. 

La propuesta ae inicia a partir de una critica a los 

pr09ra11as oficiales (Ver anexo No.21 publicados en 1979 como: 

Prpqramas (Documento de Trabajo). 

El an61iais de loa pr09ramaa oficiales r mi propuesta •• 

basaron en la Teoria Curricular (en proceso de conformaci6nl. 

particularmente en el discurao da Angel Día& Barri9a r 

Margarita Pansza Gondlez. 
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•si 1Clllluaa H par. el profe1or un ln1truMnto o 911(1 que l• 

1u•ini1tr1 elnento1 par• de11rroll1r 1u 11bor, par1 el 

Htucllante un1 referencia del ca•ino • recorrer r para 11 

1n1tltucl6n Educativa 11 llntHl1 de au Prorecto•. .J.Z.L. 

INTRODUCCIOH. 

No siempre la deai9nacl6n de quienH elaboran 101 pr09rHH 

en una Institución (cualquiera que ••al, contHpla úrlto1 

rHles, currlculu11, conocimiento•, 1ino que a vecH re1ponden 

a un concepto de ejercicio de autoridad conferida, 1ea qulsb 

élte uno de los elementos que inciden en el re1ultado: la 

deficiente educación del alumnado. Anallzu las cauH1 de 

ello, va más lejos que la aimple reflexi6n del contenido de 

los programas escolares. Implicaría un estudio exhaustivo del 

contexto nacional e internacional, del 1iate111 educativo, la 

medición de condicionamientos, inter11es de 9rupo, 6tc. 

En el pr11ente, me llmit6 1 demostrar (Hip6te1i1I la 

infuncionalidad de loa pr09ramaa de las aai9natur11 CienciH 

de la Comunicación I 'I II, del documento oficial PrpqrHH 

(Documento de Trabajo) publicado en 1979. Y Htructurar, con 

la colaboraci6n de docentH cole9as, una propuHta de 

pr09rHH alternativos para dicha• materiaa (Objetivo 

primordial da 61ta tesis). 



Por raaonaa obviH, inici6 con un panorau hit6rico, 9aneral 

y breva dal bachillerato. 

Poatarior•anta, conta11tuaUc6 al caso del Colagio da Ciencias 

y Huunidad .. , pu .. to qua •• nacaHrio al conoci•ianto da la 

lnatituci6n, •u• principioa, al Plan da &atudioa, 

U•itacionaa o fracaaoa, para r .. usar una propuaata da 

progra•a. Se anunciaron los objetivos del Plan da Estudio• 't 

tambi6n da 101 Un.. qua perai9uan laa cuatro 6raaa del 

conoci•ianto: ExperlMntalea, Historia, Tallar•• 

Matedticaa. 

Las perspectivas del Colegio de Ciencias 't Hu••nidadea, se 

abordaron a través . de entrevistaa a personalidades, cuya 

trayectoria en el Colegio, los sitúa en condiciones de emitir 

opiniones con respecto a su futuro y en relaci6n a las 

aslgnaturaa de Ciencias de la Comunic1cl6n. 

Prosigo con una cd tlc1 a los Programas oficiala• de lH 

asignaturas, demostr1ndo la falta de operativld•d 

Chip6t .. I• fundamental), ya que a61o •• li•ltan a mancionar 

algunos temas, sugerencia• generales 't bibliotraUa que no 

corresponde a loa contenldoa, 

Abordé -desde una perspectiva pedag6gica- el anillsia da los 

progra•as Cdocumento oficial), ya que de 1cuerdo a •1 

principio de "libertad da c6tedra", el Colegio cuanta con un 

5· 



•in Un de ello•> '/ •i propue•t• n ba1• en el dimcuuo de 

Antel DlH 1erri9• ., llar9arit• Pan1H GondlH, preocupado• 

en l• el•boraci6n de UM TIOrla curriculer (no ac•IHld•), que 

hecha por tierra l• teorl• de la Tecnol09la Educativa aur9ida 

al t6raino de la Segunda Guerra Mundi•l en loa !at•do1 Unido• 

'I que fua adoptad• por M6xico ., otro• pabH. Su inviebiliad 

H patente por •u involucr••iento directo con un• •ociol09la 

eaprHarial finc•da en la eficiencia 'I la productividad. 

llechua la realid•d contextual q111 viven educadorH ., 

educando•. 

!1ta propu11ta ••todol6'ica 1ugiere que la tarea de elaborar 

un pr09ralft8, debe h•cerse con la parUcipaci6n del .. .,or 

núaero de prof11ore1 que i11partan la .. teri•, con el 

objetivo de: formar el equipo de trabajo, acordar los 

contenidos mínimos, especificar la unidad did,ctica (taller, 

curso, seminario, étc. l. relacionar el Programa con el Pl•n 

de E1tudios de la Instituci6n, elaborar el pr09ra .. , 

nleccionar los objetivos, planificar las 1ituacion11 de 

aprendiaaje y de la acreditaci6n. Lo trHcendent• ''! dicha 

propuHta te6rica e1 la concepci6n de aprcndiu1e coilo un 

proceso din6mico, social y complejo de acercamiento y 

apropiaci6n de la rHlidad, y no como una modific•ci6n de un. 

pauta de conducta. Din Barrig• Hlllla el trabajo en equipo 

coao una. t6cnica que promueve la creatividad. 



Tallbifn encuHtf a· 9rupo8 de al1111noa que curaan eatH 

· uteriH Unveati91ci6n de cHpol, con el Un de intqrar un 

pert U rHl del eatudiante de la aai9natura, no del 99reaaclo 

ideal que peraitue conforur le lnautuci6n. 

se pertU6 al profeaor que i•parte la Nteria, a travfa de un 

cuHtionario •. In allboa cHoa loa reaultadoa ob,eto de lH 

encuHtH, invitan a la reflexi6n. 

cul11ino, con la prHentaci6n de loa Pr09r1•aa de Taller de 

Ciencia de la co11unicaci6n 1 r u, ain pretender una "carta 

descriptiva". 

Espero que sea una alternativa de pr09rama para loa 

profesores que imparten éstas asi9n1turas y para los que en 

futuro se incorporen. Parcial11ente es un traba'º colectivo, 

porque consider6 al9unos de los contenido• 1dnimoa acordado• 

en reuniones, e incorpor6 otros que consider6 ai9niUcativoa. 

Deseo también que para los alumnos sean alternativoa, pueato 

que incluimos unidades que tratan los temas de coaunicaci6n 

alternativa, loa autorea que conaiderf: Daniel Prieto y 

Martln Serrano con au Teorla Social de la Comunicaci6n. 

El intercambip de impresiones con loa col99as, la 

fa•iliaridad con pro9ra11H, 11 relación con los alumnoa, la 

atenci6n a la realidad del pala, la amplia bibU09rafia 

conaultada, el aaeaora•iento ri9uroso, y la experiencia en la 

i11partici6n, H119uran la aeriedad del eafuerao. 

i 



1 .ORIGEN OIL IACHILLlllATO. 

En la Ant19u1 Gracia, H ob1erv6 el deaarrollo de la 

fU010Ua 't deter•iri1dH •odalid1dH de educeci6n inter9edia, 

de al911na foru equiparablH a nueatro bachillerato. De ahl 

proviene el tfn1lno "paldeia", que conaidera c- un procHo 

la educacl6n. El !atado H encar9arla de r9911lar la funcl6n 

educativa. También en Grecia prosperaron laa priaeraa 

bibliotecaa. 

" •.. la biblioteca comie1111 a coleccionar libro• 't documentos 

con la idea de que el conocimiento ea acumulable, lH obras 

coleccionadas servirían para que 101 e1tudlo101 laa 

consultaran y se ampliaran los cuerpos del conocimiento ... En 

esta época la idea de la enciclopedia (enklklios paidea > se 

convierte en el concepto primordial de la edu1caclón 

helénica. El modelo de educaci6n habh sido tomado de Atenas, 

't tenla las cinco etapas en su secuencia: la educacl6n en el 

ho9ar, la escuela elemental, la escuela de 9ram¡uca, el 

1ervlcio de los efebos (al cumplir 18 año• tenlan un servicio 

ailitarl 'f• finalmente, la educaci6n superior, ret6rlca o 

filosofla. Esta dlvls16n hizo, que por priaera vea en la 

hiator.ia de la educación apareciera una instltuci6n de 

educaci6n media, que en el periodo helénico se baa6 en la 

enseñanza de la 9ramát1ca. " ( 11 

En la Edad Media, frente a un mundo polltlco 't fr19ment1do el 

único poder a9lutinador era la ?9lesla. Una l9lHla donde 
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proUfer•bln loa 110nuterioa, lo• te•plo• Ji' lH univeraid•dea 

con •u• respecUvH bibllotec•• • partir del ai9lo XI. Pero 

en l• te•prana rdad Media fue san Aguatln, obi1po de Nipona, 

quien he9e•one1&6 durante die& ai9lo• el penaHiento 

medieval, •• deUnla como neoplat6nico. La pauta de direcci6n 

poaterlor•ente la tom6 santo To•b d• Aquino d•ndole 

relev•nci• • la f19ura de Ar11t6teles, inic1'ndo1e una 

corriente que H conoci6 como Hcolaaticla•o. 

La i9leaia era pues el elemento totalizador en l• aociedad 

'i por ende en la educación. Lu instituciones de enHllanaa 

eran controladH por l• iglesia, tan er• Hl que quienH 

participabln como eatudiantes se les deno11inabl cl6ri9oa, con 

todu lH obligaciones que eato implicaba. 

La Edad Media no fue como se hace creer una época de 

uniformidad absoluta. Tres grandes componentes aportaron en 

su conjunto bibliotecas y conocimientos: los árabes, loa 

cristianos 'i los judlos. 

A nivel institucional se transit6 de lH c•tedrales • lH 

universidades. Este era un cambio bast•nte significativo. 

c•tedr• deriva de Catedral, lugar donde se imparUa cátedra. 

La universidad en un principio se integró plenamente al orden 

medieval, por la estructura corporativa y gremial que primabl 

en 61tH. A medida que se fue desenvolviendo sur9ieron lH 

f•cult•des como partes componentes de la univer1idad. 

Otra problemátic• er• la de la Len9ua. Primero en laUn, 



luevo' el •ralle, eran lH lenguH de 111 •UtH culturalH, 

pa1ada iiucho u .. po ante1· que H utUUaran .en el quehacer 

educativo l•a lenguaa vern¡cu111. 

El perfOdo que H rac:onoc:e COllO Renaci•iento tuvo la 

con1tante de la vuelta a lo clbico, en 1us Hpec:tos 

Ungll'8Uco1 'I Uterario1. Hubo un rHurgir del griego 'I el 

laUn coao ·idioma• que la 111a.,oría de la poblaci6n no hablaba. 

Una de laa prieeraa reaccionH contra •ato, fue la de Dante 

AU9hieri quien e1cribi6 la "Divina Co•edia" en 

vern•cula. 

lengua 

Era11110 de Rotterda11, en forma bastante extralla a au 

acostumbrado quehacer condenaba el uso de lenguaa vern,culaa 

aunque aboqaba por la formación de escuelas públicas. Esta 

era una controversia de aquellos tiempos 'I los jesuitH del 

Colegio de Roma publicaron su "Ratio atque institutio studlo 

rum Societatis Jesu", manifiesto educativo. Utilizaban para 

ésto las lenguu vernáculas. 

El Ratio tenia la salvedad que pu9naba por la división en 

grado• escolares. 

Hacia el 1i9lo XVI ciertas tendenclaa como el no11inaUsmo no 

habhn pasado en vano 'I se pugnaba por una reforma reliqioH 

que limitara la ingerencia de la i9leaia en la educaci6n. 

Sur9{an por otra parte, posturas como la del canciller To11b 

Moro que se opon{a a la intolerancia reUgioaa 'I la 

estructui:aci6n social. En su "utop{a" planteaba un 

alejamiento del .. colastlc:lsmo 'I la 1dopci6n de la• lenquas 

vern6culas. Las disertaciones sobre la educación continuaban 
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r el Hpallol ViVH r lturn velen le necHidad del aprendiHje 

en 1radoa. 

Dcinde la educaci6n aufr16 un avance •ur 9rande fue 

en ln9laterra en el periodo iHbeUno durante el al9lo XVII. 

No H nada cHual qua por una parte ae produjera en eH al9lo 

la pr1Hra revoluci6n lnduatr lal r loa Hoaoa del 

capitaUaao, I' por otra, frente a la obaolaacencili de lH 

unlveraidadea H tranaitara hacia loa colqloa, lnatltucionH 

de car6cter privado r dHvlnculadaa del aparato eclHibtico. 

A partir de ahi empezarla el dHP9911e de la ciencia a trav6a 

del a6todo inductivo. Tamb1•n tenla un. papel importante el 

conjunto de loa f U6aofoa que cambiaron radicalmente au 

actitud otor96ndole a la ciencia un papel progresivo, 

Co~rnico, Kepler, Galileo r Newton. Como ae había mencionado 

antes prosperaban los institutos r los laboratorios 

privados. Va en el si9lo XVUI, aparece el penHmiento 

enciclopédico. 

considerar el concepto de "salvaje bueno" de Roaseau era un 

salto cualitativo. Por otra parte, que se tuviera la viai6n 

de cultivar al hombre nos hablaba de una totaUd1d. Kant noa 

introducia a los concepto• de teoria r pr•cuc1. 

De ahi, loa calllbios aucedieron en .. norea lapsoa. Paataloa&i 

aoatenía que había que aprender de la naturaleH para obtener 

conocleiento e independencia acon6mica. Herbart, diacipulo de 

Peatalozzi ar9umentaba que al eatudio habria que a9ra9arl• 

un maror conocimiento de la paicol09ia del nillo r del 

adolescente. 

il 



La pri .. r• v.a que •l latido tuvo 111111 propueat• or9aniaada y 

199Ulad• fue durante la llevoluci6n rranceia, en el contexto 

de la lucha contra el clero. Dat• de 1191 la prt .. ra 

propuaata de Hte orden. H introduce el concepto de aieteu 

educativo nacional hab1'ndoae de cuatro alloa de prieari• para 

aucadar l• Hcundari•, el liceo e inaUtutoa t6cnicoa. Cabe 

destacar que an llfxico H t111116 eata llOdelo. 

Dur•nte l• era napole6nica ae fortaleci6 el llceo collO 

inautuci6n y H hab16 del te•a HPinoao de loa prHUPllHtoa. 

De tal aanera que la primaria podia aer aoatenida por laa 

coaunaa y la aecundaria por or9ania11oa privadoa, incluaive 

reU9ioaoa. 

Maduró durante eata época también el concepto de eacuela 

profesional y vocacional. 

En el ai9lo XIX en Francia un pensador, Au9uato Comte, 

emitiría determinados pronunciamientos que condicionerian 

la labor educativa e intelectual de loa ai9lo XIX y 

principios del XX. Eata concepción conocida como poaiUvi .. o 

hablaba de tres eatadioa en el deaarrollo de la huHnidad: el 

teolótico, metafísico, cientifico. Este ideol09ia ae daría en 

consonancia con la aparición de la induatria, la 

eoderniaacióri cientifica y tecnol69ica. 

Loa principalH punto• de i•pacto del poaitivi .. o fueron 

Francia, In9laterr•, Alemania y latldoa Unidoa. 

Ya en el ai9lo XX hada irrupción la Revolución Ilusa con un 

fuerte contenido ideolótico que ofrecería otro .,odelo de 

educación. 
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A la par, an C6rdoba, Ar9anUna, •e inl.l:iarl• un 1111vi•iento 

por la reforu univenitaria an 1911. Su• objetivo• eran la 

autono•fa de la univer•id1d r el Un de deter•in1dH 

pr,cticH anquUoHdH en el procHo educativo. 

sn conclu•i6n, el bachillerato como tal aparece en la Grecia 

anU9Ua coeo educ1ci6n interaedia entre el 9rauU•ta r ·el 

fU6•ofo. De ahf H derivada el concepto de bachiller como 

hOllbre da latrH. En la 6poca aedieval, en la Univer81dad de 

Pad•. H dHarrollaban deter11in1do• rito• de in1ciaci6n e 

invHtl.dura que tenían que ver con la educaci6n aedia. Lo• 

9rado• acumulativos lo• veríamo• expresado• en loa 

Ucenci1dos y maestros. 

En el Ren1cimiento resur9e inst1.tucion11Hnte el bachillerato 

a través del 91mnasium como escuela intermedia. Lutero, 

hombre de la Reforma pugnaba por crear una educaci6n 

elemental cuyas características prominentes eran Hber leer 'I 

e•cribir, una educaci6n intermedia ,,, finalmente, un1 

educaci6n superior. 

Con Comenius •e ve un1 aodalid1d de escuela aedia 

ejemplificada en la Escuela Latina de Gr1m6t1.c1 'I con John 

Drur'/, la e1cuela reformada con 9rupos de ed1d para el 

aprendizaje que oscilaban entre los nueve 'I catorce allos. 



1 • 1 • IL IACHILLllllATO IH MIXICO •• 

In 11611ico, el bachillerato lo podellOa ver en la aocieclad 

Hpallola en lu pri .. rH Hcuelu •Uioneru. 

Ya en la 6poca independiente, la fundaci6n de la lacuela 

Nacional Preparatoria, loa col119io• da vradUca. Se 

auponia al bachillerato como enHllanza del latln. 

La priHra vea que ae norma el bachillerato .. en la eUpa de 

11 .. i•iUano, en la lar de inatrucci6n donde H _fijaba co•o 

requiaito para el in9reao al cole9io literario. 

11 27 de diciellbre de 1865, Maxi•iliano decrat6 la Lar de 

Inatrucci6n Pública, publicada en al Diario del Imperio el 15 

de enero de 1966. En la que H tratan loa distintos niveles 

educativos. En el capitulo XVIII, el Art. 140 dice: "Para ser 

ad11itido un estudiante a cursar las clases de instrucción 

auparior, debe presentar el certificado de suficiencia, 

rHultado del examen maror, r expedido por un colegio 

literario, que es el que .. comprueba su aptitud r 

aprovechamiento en todos los ramos de la instrucci6n 

Hcundaria".121 

El primer eapuje que se tiene a nivel educativo ea en loa 

tl.Hpoa inmediatamente poateriorH a la conquiata cuando 

loa •i•ioneros con ti.nea evangeU11dores emprendieron la 

cona ti tuci6n de loa pri•eroa centros de estudio para 

indigenH r j6vanes 11estizoa como es el caso del Colegio de 

Tlatelolco. 

En lu primeras etapas da la colonia se fund6 l• Universidad 
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Pontificia de "'•ico inapirada an 1.a Univaraidad da 

lalaunca '/ an un panHdor HlaaanUno: Vivea. A au vaa, la 

Univeraidad de Sal .. anca habla H9uido el llOclalo de la 

Univeraidad de ,Parb, paradi9aa aadiaval da la univaraidad. 

Reitero, la a11tanai6n aducaUva an la Colonia aatuvo dirigida 

por parta de aiaionaroa. Loa dominicoa, aguaUnoa, 

franciacanoa '/ :l••uitaa fueron loa principalaa pracuraoraa. 

!atoa lllti1111a Uavaron adelanta una educaci6n da la 6Uta 

criolla que conducida a 6ata a un aentiaianto 

protoindapandantiata durante el ai9lo XVUI. Loa lu9araa da 

a11yor actividad an eata aentido fueron laa ciudadaa da 116xico 

y Puebla. 

Las concepciones educativas variabln conaider1bla11ente. una 

sl.tuaci6n era con Vasco de Quiro9a en Michoacln, donde ae 

pretendía construir socialmente y economicamente el mundo de 

los primeros cristianos entre los indígenas y otra era la 

educaci6n elitista, que finalmente predomin6. La ilustraci6n 

tuvo en México un impacto tardío en ideH '/ hachos. Tal era 

así que los requisitos da ingreso a los cola9io1 eran: tener 

20 ailos, daacender da eapailolaa, poseer antecedentes moralea 

y literarios '/ r .. Uzar un examen de latín, con lo cual como 

ae 1fira1abl antes, ae auponia el aprendizaje del latín una 

actividad de tipo proped6utico. 

A partir de 1767, la educaci6n en la Nueva Eapaila, aa 

inhibi6. Loa :leauitaa, conductorea de la educaci6n fueron 

expulaedos de Espafla '/ aus colonias en eH afio. Eato 

conatituy6 un freno a la actividad educati.va en la Nueva 
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•• .,.11a. 
IEn lo artbtico surge el Htilo neoclbico coeo su1Ututo del 

ti.rroco. Ir• una actitud renov•dore, da si9110 independentista 

dirl•n al9uno1. f!l pen1amiento liberal pugnaba por raforHI 

en la educaci6n, '/ qued• dHUnd1r l• educaci6n cristiana d• 

la civil '/ la cientifica. 

LaHnt•ble11ente .,.ra 101 interHH Uber•lH lH pugnas del 

ai9lo XIX ·evitarbn el de1envolvi•iento educativo. Eran 

Uber•l•• contra conservadorH, centraliltH contra 

feder•UstH '/ no ob1tante, el presidente G6mea FadH '/ More 

proaul9•ria un decreto que representaría la pri11era 

le9ialación educativa cuyo espíritu era la formaci6n de un 

sistema educativo nacional, 

Durante el siglo XIX se intent6 formar el Instituto Nacional, 

institución de franca influencia napoleónica, y en los 

estados se intentaran experiencias •lternativas como es el 

ceso de Michaacán, Jalisco, Puebla, Chihuahua, entre otros. 

Ju6rez '/ Gabina Barreda, propulsaron la Escuela Nacion•l 

Preparatoria, expresión de la simbiosU del penaa11iento 

liberal con el positivismo de Co•te. se trastocaban los 

valorea tradicion•lH del positivismo '/ del amor, orden '/ 

progreso, a, la libertad, orden '/ progreso. A nivel 

educativo en lugar supremo transitaría de la aociologia • l• 

16vic•· 

La enciclopedia de lea ciencias, el progreso automitico de la 

ciencia eran p1rtes con1Utuyente1 de la nueva politic• 

educativa, así como la revisión critica del trabajo de 101 
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jeauitH en cuanto a curricul1111. 

La contradicci6n centrau--rec1eraUa110 Hrla patente 't H 

detendrla por lo alHo la apUcacl6n de planea de poaltivlaao 

en loa eatados •. 

Habrla continuidad durante el porflrlaao expre8'ndoH en la 

for .. ci6n de una nueva 61it• intelectual, quizb 

intelectual•• or9¡n1coa, conocido• coao clentitlcoa. 

In el al9lo XX se funda la Unlveraldad a lnatanciH de 

vaaconceloa, por la d6cada de loa velntea, 't H crea un 

ConHjo Unlveraltarlo •. 

Por prlHra vez el 9oblerno de la universidad H dealinda ·del 

poder ejecutivo 't queda en uno• da un consejo unlveraltario. 

Vicente Lombardo Toledano, figura poli tlca clave en 

dlterentea momentos del periodo revolucionarlo, realiza una 

propueata de unificar el sistema de estudios a fin de dar un 

car•ctar propedéutico a la población. Estos serian los 

antecedentes de una moderna política educativa 11exlcana. 

La educación ·preparatoria a partir de los veintes se había 

dividido en doa etapas: una, constituida por la educación 

aedia bbica que eataba a car90 del eatado, 't la 

ccirreapondianta a la educaci6n media superior a car90 da la 

universidad. Esta tendencia predominada durante baatante 

UHpo 't sólo sería huta 1956 cuando se crea el concepto de 

bachillerato único. se considera un detrimento, pues da esta 

aanera la for11aci6n científica seria muy 9eneral. 

se pretende dar al bachillerato un lugar for11ativo 't 

pro~6utico, 't eli11lnar el concepto de una aecundaria 
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HplUicada. 

" ... la idea de rehacer el ciclo '/ darle una orientaci6n 

•oderna, lleg6 al ocupar la Rectoria d• la UNAM •l Dr. 

Ignacio Ch6vea, cientUico connotado '/ ei hubiera que 

clasificarlo, se tendría que decir que fue el priMr 

"aoderniaador" de la vida universitaria... El Dr. Ch&ves 

logr6 la aprobaci6n del plan de la Preparatoria por el 

ConHjO T6cnico de la Escuela Nacional Preparatoria en 

aHionH del 9 'I 1 O de enero de 1964. La refor•a conaiatla en 

un ca11bio programitico con 6nfaais en la for11aci6n científica 

y el aumento de un allo en la duraci6n del ciclo, de dos ·a 

tres allos. En el documento se destaca que "El bachillerato no 

es una secundaria amplificada". Tiene finalidadH llU'/ 

distintas, esencialmente forHtivaa de la personalidad '/ 

algunas especificas, de preparación para una carrera 

determinad•". 1 J l 

A partir de 1971 tenemos un bachillerato nuevo con el aistHa 

del Colegio de Ciencias y Humanidades. Es un siateu 

flexible, signo de nuevos tiempos en consonancia con el 

rompimiento de la bipolaridad IPN-UNAM, '/ posteriormente 

irían surgiendo la UAM y el Colegio de Bachillerea que 

pretendla una cobertura nacional. 

En resumen, qué ea el b•chlllerato?. Castrej6n Diez afir•a 

que la idea central del bachillerato en todos los UHpos ha 

sido darle instrumentos al joven. Talllbi6n ae dice que el 

bachillerato ab1orve la cultura del medio '/ la cultura propia 

de los intelectuales. 



•11 n1111bre !atucUantea, lachUlerato 'I SOCtedad, trata de 

reflejar el fen6Hno aoctal del flujo de j6venH que acuden • 

una tnstt tuct6n que Ht6 r9911l1d1 'I • en cierta for.. , 

influid• por el entorno •octal. creo que fata ea la realidad 

del bachillerato, uno de 101 1tstem11 de ex5N1nal6n que 

reciben 9ran núa1ro de alu1111oa, y en donde 111 prelionea 

de1109r6fic11 H han toHdo como el centro de 1u1 proble .. 1, 

aunque no ea 18'; 101 proble•H 1t911en atendo 101 ai11101 de 

11Hpre: Htablecer 11 enciclopedia de 111 ciencias, ver cu61 

ea el conocimiento que en Htoa mo•1nto1 ea nece11rto 

propiciar en re1puHt1 • lH necealdadH sociales, dotar • 

los jóvenes de un método, manejar los 1en9uajes de nuHtra 

época y, al mismo tiempo ~ograr una lnte9ración dentro de lo 

universal y lo particular que determine el perfil de lo que 

pensamos debe ser un bachiller." ( 4 > 

Está condicionado por el acontecer social y el proceso 

histórico del pa!s en cuestión. También se desenvuelve en 

medio de factores 'económicos, .contradicciones sociales y la 

correlación de las fuerzH poHtlcas existentes. 

La ideología dominante jue91 un papel muy importante coao 

Influencia reguladora, • la vez el bachillerato no deja de 

estar condicionado a las prealonH de otros 9rupos. Ea de 

destacar en esta época la forma como se pretende 

ideologlzar el quehacer académico medio a travéa del diacurao 

de la modernidad. 

El bachillerato al ivual que la educact6n superior son 

instituciones contradlctoriu. Pueden desempellar funcione• 
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conHrv•doru 't tr•n1for .. doru. ConHrv•doru delde el punto 

de vist• de que tienen l• tendenci• • reproducir el •ctu.l 

est•do de cosu, sobre todo cu•ndo producen cu•dros t6cnlcos 

't •c•d6•icos pu• afi•nzar lu rehcionH de produccl6n 

vi9entH. Y • l• vez muchas veces H producen cuadros 

econ6•icos que entran en un ju190 de contr•diccionH con l• 

posibilidad de desarrollo profe1ional. por ejemplo, en paiaea 

donde predominan formas económicas anacr6nicaa como ea el 

cuo del latifundio, el producir cuadros t6cnico1 

a9ropecuarios y veterinarios pone en contradicción l•• 

posibilidad de estos cuadros con 111 relaciones económicu 

vi9entes. 

La educación media ha estado oscilando entre la formación 

elemental la formación profesional técnica. Se ha 

cuestionado si el bachillerato debe tener un perfil 

universitario o se le debe otorgar a nivel medio. 

Por fin ¿son los alumnos capaces de realizar una sínteala 

intelectual y c·ul tural como se establece en loa postulados de 

los años setentas?, ¿el pensamiento y la realidad son 

magnitudes conciliables o antagónicas?. Vale la pena realizar 

una serie de reflexiones sobre la situación del bachillerato 

de los setentas hasta nuestros días. recordemos que el c.c.H. 

surge en 1g71 para coadruvar al proceso de auto-reflexión 

sobre la adquisición, sistematización, ordenamiento 't 

contrastación de conocimientos. 

se consideraban a los maestros, ya no en un plan tradicional 

de educadores sino como 9uí11 de un proceso de autofor•aci6n 
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por parte de lo• •lU9ftOa. le pr•t•ndl• conducir • un colqlo 

de car• • 1• dinl•lce aoclel. No eHnto de contr•dlcclonH, 

pero de car• •l pr09reao r l• •ut09Htl6n. lato• objetivo• 

¿de •l9un• for11• fueron 109r•doa?. 

H•'t una serle de eleuntoa que tienden • considerar • l• 

educ•cl6n superior coeo vl• de Hc•n•o •ocl•l. cuando ae 

•tr•vlHan 6pocH de cri•i• se h• podido coeprobar que l• 

••trlcul• uciende, volvi6ndoae el bachiller•to un eedlo 

propicio par• exploaionH de Upo social, fore•cl6n de 

diri9encias, entre otru cous. 

llemontándonos a los setentas, recordemos que hubo un intento 

de conciliaci6n entre lH 11odalid•des de crecimiento veruc.i 

y horizontal da la educaci6n. Vertical por intentar elev•r 

cada vez más los 9rados econ6micos. Horizontal por el hecho . 

de extender los servicios educativos a un número cada vez mis 

9rande de población. 

Pienso que la .educación hay que observarla en t6rainos 

hist6ric':os. Había sucedido . la crisis mundial de 1967 't l• 

sociedad mexicana y su 9obierno buscaban un reacomodo. lato 

se e•presaria en una mayor democratiuci6n de la educaci6n. 

Tal es así que se di6 un crecimiento verti9inoso de l• 

matricula estudiantil. 

En consonancia con lo •nterior se busc•ba una diversificaci6n 

del sist810a educativo a través de l• cre•ci6n de los CCH y 

bachilleras que increment•rian las opciones frente • los Y• 

exiatentes vocacionalH y Escuel• Normal superior. 

Posteriormente sur9irian los CONALEP. La tnnsfor111ci6n de 
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loa eatado• popuUataa en neoUbenl .. h• traido deter•in1d1a 

conaecuenci•a: frente a la po11Uc1 de puerta• abiert .. , 

elev•ci6n de requUitoa de ingre1oa. Otro teu .. 1• 

pro1Ueraci6n_ de .. cuel•• particular ... 

"Seia •lloa despuia, en el •llo de 1964, la viai6n .. 

tot•l•ente diferente, h•y una •ini11i&1ci6n de l• 11cuel• 

NorHl que casi desaparece en.el universo. En el afio de 1964, 

.. interesante ver el creciaitnto nuevaHnte de h UNAll y el 

freno en el IPN. Al 11iHo tie11po, lH prepar•torlu 

particul•res empiezan a aparecer como un import•nte 

subsistema con el 17 \ de la matricula, y la matricula • 

nivel estatal comienza a de91rrollarse. El crecimiento en l• 

matricula estatal es porque en esos momentos el deaarrollo de 

las universidades de los estados se encuentra centrad• cui 

totalmente en el nivel preparatorio y poco en el nivel 

profesional".< 5) 

Tenemos que las escuelas particulares en 1964 contaban con el 

17\ de la matrícula. En aquel tiempo la única alternativ• 

universitaria era la solitaria Universidad Iberoamericana. 

Hoy día, la oferta de escuelas particulares a nivel medio 

universitario se ha incrementado, de tal forma que, por 

eencionar al9unH de ellas tenemos a la Universidad la Salle, 

Universidad del Valle de México, Universidad An6hu•c. 

Si tuvit\ramos que establecer signos para las dt\cadas en el 

quehacer educativo, tendríamos que los setentas tienen la 

i11pronta de la innovación y los ochentu la de la 

diversificación y tecnología. Han prosperado los ciclos de 
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enHlllnH •edil de c1r6cter medio ., ter•inll e- e!I· el c1ao 

de loa CONALIP que vinieron 1 c1111ple•nt1r loa or9anl.a•o• de 

Dl.reccl.6n General de lduc1cl.6n TRnl.c1 lnduatrl.11 CDGITU. 

De hecho tene110a una decl1r1cl.6n rector• que ea 11 de 

YUl1her11011, donde ae h1bl1bl de un1 educ1cl.6n de tRnicoa 

eedl.oa que limiten el in9re10 a 11 univeraidad y 11 rHUd1d 

que c- ae mencion1bl antH, ofrece 1 lH clHH popul1rea 

11 educ1ci6n como único elemento de movi Ud1d aocill. 

Otro punto • tr1t1r ea el de loa P1radi9Ha eodernl.aadoru. A 

partir de loa 1lloa vel.ntea la educ1ci6n equl.vlll1 a 

eodernid1d. 

Hoy vemos que loa elementos se han tr11toc1do ., no 

necesariamente educación equivale a modernidad, aino que se 

privilegia la formación de cuadros t6cnicoa que por la 

mod1Udad de la inserción del pais en la divial.ón del trabljo 

internacional constituyen propuestH de mano de obra blrat1. 

El conocimiento es, de alguna forma, una alternativa de 

dominio. una de las variaciones de ejercer e1te dominio ha 

sido la privatización de los medios de estudio que ha 

ritducido el número de qui.enea 11 puede decir detentan el 

conoci•l.ento. Tal es así que para el allo ochent• ., uno, el 

25.9 t de 1li Htdcula total •r• prl.vad1. 11t1 al.tuaci6n 

tenía •ayor arni90 en loa Htadoa del norte de la RepúbUc1. 

H1bd1 que pre9untarae ai la extenai6n de 11 franja 

•aquiladora ti.ene que ver con Hte procHo. 

Reau•iendo, a lo largo de la historie de 11 educacl.6n hHoa 

tenido dos políticas: de ampliación y de U•itación. In Hto 
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H di6 una at1111iaaci6n dal blchUlerato a trav6a de lH 

aGlUplH opcionH que condujeron a una diveraiUcaci6n 

extraordinaria de la curdcule. En el CongrHo de Cocoyoc en 

1912, ae plante6 con1U tu ir un concepto coatln .de 

blchUlereto. 

Caatrej6n Diea .habla en t6rainos de eficiencia ., aosUene 

que para •ejorarla h1bda que comenaar con do• 

poUUcaa: "Htablecer una· Hlecci6n para el ingreso, ., 

deaarrrollar una. forma de homologar el univerao a travia de 

un Sistella Nacional de currículo r Edmenea". 111 

El aiamo autor conclure que: 

"En el futuro, el bachll lerato seguid reflejando lH 

presiones sociales 'I las demandas que la ciencia r las 

humanidades plantean, en respuesta, id adecuando el 

currículo a la realidad del momento. De ninguna manera H 

puede considerar que lo ideal es establecer un curriculo 

definitivo, ... cambian las realidades políticas o socialea, 

avanzan la ciencia, las humanidades 'I la tecnología, r al 

poco tiempo confrontamos un desfase del currículo con su 

sociedad 'I su tiempo. Esta as la conclusi6n mb clara que nos 

ha dado la historia: al cambio constante obli9a a mantener un 

cl~ro dinamismo en las concepciones curriculares". 181 
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2, IL COLEGIO DE CIENCIAS Y HUllANIDADIS, ALTJ:llNATIYA DE 

BACHILLIRATO, 

2.1.EL PROYECTO DI C.C.H, 

El 26 de enero de 1971, dia en que ae aprob6 por unani•idad 

la creaci6n del Colegio de Cienciaa 'I Hu•anidadea, el doctor 

Pablo Gondlea casanova rector en eae entoncH de 11 UNAll, 

declaraba ante el H.conseJo Univeraitario: "11 nú•ero de 

elumnoa que ingresan a la Univeraidad Nacional, 'I en 

general a la enseñanza superior del pala, ea 

extremadamente pequeño (apenas el 2\ de la matricula total 

corresponde, en 1970, a la educaci6n especial y superior. 

En números absolutos son 199 000 estudiantes en educaci6n 

superior frente a 10 088 000 de la matricula potencial; cifra 

oiuy inferior a la que proporcionalmente tienen otros paises 

subdesarrollados, o en proceso··de desarrollo similar al de 

México). 111 

Esta intervenci6n reconocla expUcitazaente la existencia 

de una universidad 

· concepci6n de escuela 

pensaoiiento del rector. 

injusta, elitista, 'I tradicional, 

ésta que es la antitesis del 

El surgimiento del CCH, signa una alternativa a ese e1que111. 

El pensamiento expresado por el rector no obedecia a una 

fundamentaci6n limitada a los requerimientos politices del 

presente, sino que su propue1ta educativa buscaba un 
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cuino h1ci1 el futuro, cont•plendo lH c1recterbUc•• que 

deUnl1n l• juventud de entoncH en el peb. 

Tal coeo expreHrl en •u di acuno de prot••t• COllO Rector: 

"Toda• lH Ht1dlaticH indican que 11 enHlllnH aecund1ri1 

H9uir' creciendo • tHH elevldH, r t••bl•n 11 auperior r 

Hte hecho debe•o• conte•plulo con 9ren opti•i .. o r •in 

nin9ún te•or. pues te•er que crezc• h enHllanza Hdi• r 

la cultura superior en 111 nuevH •od•lidadH tknic•• r 

clentlUcH H temer un Mxlco d• dH1rrollado r loa 

unlvenltario• debemoa ser lo• primeros en no tenerle •ledo 

11 deHrrrollo de 11 naci6n", 12) 

un aapecto ·central del plenteamlento del rector fue 1• 

Mgd1roi11ción ~á.tia, que respondla el requerimiento del 

pala en cuanto 1 una universidad acorde con los c1mbios y 

acontecimientos ocurridos recientemente. 

se de en el esplritu de 109rar el acceso a lH aulH 

universitarias a los sectores tradicionalmente mar9inados de 

las mismas. (3) Sus pautas no s6lo ae limitaban a democratizar 

el acceso a la universidad sino, actuaban en consonanci• con 

la transformaci6n global de la ·misma, transformar le 

llducaci6n elitist1 y tradicionel, observar 1• formaci6n de 

alumnos con base a lH necesidades de 11 dln,mlc1 aociel que 

H vialumbraba en la época, poseer otro concepto de 

r1clonalidad 1n cuento • recursos • infraestructura 

univerait1rios, y lo qu1 es 1umamente importante: la 

vinculaci6n del queh1cer universitario con lH propuesta• d1 

tod1 la universidad, ea decir, "una universidad d• c1r1 • 
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le IOCleded", 

Ún ebenlco de elternetlvH renovedorea, tal•• COllO ectuar con 

e1plritu cientlUco, de búaqued1, crear el lnatrUHntel r el 

ecervo pere que 11 univeuld1d tuviere for .. • de orgeniHc16n 

propiH, e1t1bleci~ndo un• unidad diellc:tice entre 

cerecterbtlcH de 11 univerald1d r for .. a de orgen1Hc16n 

1c1d••ice r pede969ice: "LI univerald1d tiene que Hr le 

fuente de innoveción mb ai9niUc1Uv1 r conclente de un 

pala; de innov1ción deUber1d1, previaon que no Hpere e le 

rupture, e le crl•I• pan •ctuar, que previendo lH futurH 

rupturH r erial• 1ctúe e tiempo, con aerenlded, con 

firmeza, con i .. 9inacl6n r serenid1d, ebriendo e le ves 

nuevos campos, nuevas poslbll ldades, r mejorando aua nlvelH 

técnicos, clentlficos, humanísticos y de ensellanza. 

La creación del Cole9io de Ciencias y Humanidades constituye 

la creación de un motor permanente de innovación de 11 

ensellanza universitaria y nacional, deber4 ser complement1do 

.con esfuerzos sistemáticos que mejoren • lo largo de todo el 

proceso educativo, nuestros sistemas de evaluación de lo que 

enaell1mos y de lo que aprenden los eatudiantH; 

pr11ent,ndoles 1 éstos nuevas posibilidades en tnbajoa 

tfc:nlcos, de oficios y de artes aplic1dH, en que colebore le 

n1ci6n enter1 en una poli tic a de educ1ción r de Hpleo cede 

vez mb caUUc1dos".(4J 

Uno de los c1mlnos que sirvieron como lnatrumento pare 11 

Innovación fue el de la vinculación, increment1ndo 11 

cooperación a partir del trabajo con proyecto• comunea, 
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ju91ndo un papel preponderante en el c0t0blte 11 omtr1ci8llO de 

e1cuelH, f1cult1dH y centro• de inve1U91ci6n: 

•10. Unir 1 diaUntH f1cult1dH que ori9in11Mnte ••tuvieron 

aeparldH. 

20. Vincular 11 E1cuel1 N1cion1l Prepr1tori1 1 119 

f1cult1dH y HCuelH auperiorea 1d como 1 101 institutos 

de invHti91ci6n. "(51 

De acuerdo a esto podemoa considerar en form1 concluyente que 

el objetivo principal de la univeraidad era "intensificar 11 

cooperación disciplinaria e interdi1ciplin1ri1 entre 

especialistas, escuelas, facultades e instituto• de 

investigación". C6l En consecuencia se expresaba 61to en una 

conjugación dinámica del desarrollo cientiUco, tecnológico 

y humanista que expone en forma prioritaria el contar con 

cuadros versados en diferentes disciplinas y expresiones 

del saber. 

En definitiva, el CCH es la síntesis del esfuerzo integrado 

de varias facultades (Ciencias•· Filosofía y Letras, Química, 

Ciencias Politicas y Sociales) y la Escuela Nacional 

Preparatoria, que actuaron en forma conjunta a efecto1 de 

organizar su estructura acad6mica: "Hemos de subrayar que la 

iniciativa de cooperación de lH facultades universitariu con 

la E1cuel1 Nacional Preparatoria e1 un esfuerao para buscar 

nuevas alternativas y combinaciones que serán útile1 1 

los jóvenes mexicanos que opten por ellas y que abre 

oportunidadea, hasta hoy poco exploradu, de una flexibilidad 

y renovación permanente. de las estructur11 
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univerai teriH. "171 

Y el Col99io, donde •e experl.Mntulan diferente• y varladH 

alternativu en poa de la creatividad a travb de proyecto• 

ori9inale• en un Hfuerzo 11anco11unado de lu 6reu de 

bachillerato, licenciatura• y poa9rado. 

"Nlltural11ente un proyecto de Hta naturaleaa ofrece 11úlUplH 

poaibilidadea de collbinaci6n entre dUclpUnas que Hr6 

necesario explorar en el futuro. En rl.9or, una de laa 

caracterhticas esenciale• del Colegio deberb ser au 

flexibilidad y f6cU adecuaci6n a la• necesidad•• e 

iniciativas futura• de cooperacl.6n entre universitario•, y el 

generar y auspiciar constantemente inicl.ativaa de cooperaci6n 

e innovación11
• (8) 

El abordar una iniciativa interdiscipUnaria entre diverHs 

facultades y la ENP supone un grado mayor de cooperación 

interescolar e implica nuevas concepciones académicas como 

respuesta a nuevas necesidades y derive en una novedosa 

estructura organizativa y académica. 

"En rigor. podría pensarse en la creaci6n de nuevas escuelu 

preparatorias que reprod11jeran la estructura or9aniHtiva y 

académica de bachillerato actual. Sin embargo, la obli9aci6n 

de q11e la Universidad cumpla s11s objetivos académicos de 

acuerdo con las nuevas exigencias del desarrollo social y 

cientlfico, al miamo tiempo q11e confiera una flexibilidad 

mayor y nuevas opciones y modalidad•• a la or9ani&1ci6n de 

sus estudios, sugieren la conveniencia de poner las bases 

para una ense~anza interdisciplinaria y de cooperaci6n 
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lnter-Hcolar, taabl6n en el ciclo de lachUlerato". l?I 

In todH lH 1n1tanciaa de la crHc16n y del quehacer 

acadfaico, la flexibUided debe hacer 9ala de preHncia. 

Tanto loa pr09ra11a1 auy abiertos que dan 11ayor preponderancia 

a laa uteriH optatlvH aobre laa obli9atorias, como loa auy 

spevadoa a la tradición, sin capacidad de adecuaci6n al 

devenir de los tiempos perm1neciendo est6tlcoa, han 

demostrado au Ineficacia. 

El bachU lerat.o debe proporclonu una vla16n 9lobal e 

· lnte9radora al estudiante, lu clenciH y humanldadH que 

tienen que entroncarse, y haata al último allo, por 1u1 

características propedéuticas, se incorporen materlaa acordes 

con los Intereses del educando. En el último periodo, es que 

el alumno debe enfrentar el aspecto vocacional. 

De lo general a lo particular se debe actuar, es así que el 

bachillerato debe priorizar las preferencias y vocaciones del 

alumno para que elija adecuadamente su futuro ln9reso a 

nivelas superiores da educación, y formación en la fase de 

culminación del ciclo. 

Otro de los objetivos del bachillerato es, en acuerdo con loa 

contenidos, avanzar en los aspectos metodológicos, recopilar, 

proceaar y utilizar la Información, deviniendo en b'81co la 

1i1te111tlzacl6n. 

Tema aparte es el plan da estudios. De acuerdo al documento 

de la creación del Cole9lo de Ciencias y Humanidades, éste 

recoge esta experiencia peda969lca y conmina a collbltlr la 

tendencia tradicional al enciclopedismo, poniendo especial 
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•nrHI.• en lH Hterl.H bbicH; CIOI 

No •• trat• de Htunr •1 eatudi•nte con un cú•ulo de 

conoci•i•ntoa que lo •gobl.en, •• debe reducir el Uat8do de 

Hteri•• -no en detri•ento de l• c•Udad- h•ciendo •nrHi• en 

lo inatru11ent•l, aU•nzu aquellH Hteri•• con 1•• que ae 

puede •vanzar en l• conatrucci6n 'I caUUc•ci6n del 

conocl.11iento, integrar otras, revolucionando 101 •6todoa de 

i•partición, h•ciendo hinc•pi6 en el •6todo experi11ent•l 'I el 

116todo histórico, indiapen11bl•• pan encuu el estudio de 

1• naturaleH 'I de la sociedad, en suma con dos lengua;ea 

fundamentales: el eapallol '/ lH •ate,.¡tiCH. 

Al respecto Gondlez Casanova H terminante: "La eaencia 

del Plan radica en la cantidad de tiempo; en la cantidad de 

materias, en la inclusión obligatoria de las materias bbicaa 

para la formación de una cultura que deriva en las 

especialidades 'I las profesiones. SI. se rompe el núcleo 

esencial -la cantidad de materias 'I de horas-, se romper' 

con la esencia misma de esta .. reforma, 'I se regresar' otra 

vez a informar al estudiante disminuyendo la probabilidad de 

formarlo. "C 111 

Al concretarse la reducción de contenidos, el alumno contar' 

con tiempo que le permita organizar mejor aua estudios, 

volvi6ndose así sujeto de au propio conocimiento 'I 

aprendiendo "'ª 'I mejor al revalorizarse loa candes de 

información a trav6s de este plan autogeativo. 

"El plan hace énfasis en aquel tipo de cultura que consiste 

en aprender a dominar, a trabajar, a corregir el idioma 
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nacional en loa taller•• de redacci6n; en aprender a 

aprende=; a inforurH en loa tallerea de invHti9aci6n 

docuMntal; aai co•o en deapertar la curiosidad por la 

lectura, y en aprender a leer y a interHarae por el eatudio 

de loa 9randH autorH. "1121 

Al decir de Antonio Machado, "H hace ca11ino al andar", por 

tanto •• procurar' enUticaaente que el alumnu avance 

•ediant• los par6metros de lH pr6cticaa y los ejercicio•, 

.. todol09ía que loa conducid al dominio de loa das métodos y 

a•bas lenguajes. 

En los talleres de redacción se harán ejercicios de 

coaposici6n, resúmenes, cuadras clasificadores, natas, 

ensayos, artículos. 

Se ensellará al alumna a revisar, corregir y perfeccionar 

un escrito mediante la elaboración de varias versiones del 

misma. 

En los talleres de redacción documental se escogerá un tema 

sencillo de investigación para· redactar un artículo durante 

el semestre correspondiente y se enseftarán al alumno las 

técnicas de informació,11.Y. documentación y la forma de hacer 

UchH de referencia para clasificarlas y usarlas. 

En los talleres de lectura se deberá buscar un equilibrio 

constante de obras de poesía, teatro, historia, filosofía y 

politica, debiendo los estudiantes leer. resumir y comentar 

las obras, por escrito o verbalmente. 1 IJ) 

En lo que concierne a las materias optativas Ciencias de la 

Comunicación I y U del 5a. y _60. semestre, en el Documento 
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oUcill ae exponen clara .. nte loa objetivo• de que el 

Htudiante: ••PU• loa conoci•ientoa de la lengua 'I que H 

introduaca al Htudio del procHo aocial de la c011unicaci6n, 

de eata ••nera ae co11pletarla el proc•ao 1u foruc16n. 

En el úlU•o IHHtr• •• le introducirla al an6Uaia de loa 

.. n1aje1 .. aivoa de comunicación haciendo 6nfHi• en foaentar 

una actitud critica. 

COllO ae puede apreciar las perspectiva• de laa di8tintaa 

6reH. NO ae Ueitar6n al estudio de loa te•aa b6aicoa, aino 

que H incursionari en aspecto• teórico• de ha diacipUnaa 

en cueaU6n, recu.rriendo a antolo9ías que posibiliten le 

percepci6n de una ima9en viva de aquéllas, "Asl, en el curso 

de Biol09ía -por ejemplo- no sólo se estudiadn texto• de 

Biol09ía aino una antolo9ía de ensayoa o articulo• 

destacado• sobre las Ciencias B!oló9!cas, la inveati9aci6n 

b6sica en Biología, la investigación aplicada, que den una 

ima9en viva de lo que es esta disciplina en el conocimiento 

humano 'I de sus múltiples y variados posibilidades. 

otro tanto se hari con las matemáticas o con la hiatorie, 'I 

en 9aneral con toda• las materias". 114) 

¿Qu6 expectativaa presenta la elaboración de este plan 7 

Lo priltOrdial es que egrese un bachiller critico, que aea 

capas de aprender, informarse, estudiar por si •i••o, 

calificar los conoci•ientoa adquirido1. No portador de un 

1aber enciclop6dico, pero sí metodol69ica•ente apto para 

inve1U9ar 'I eapiatemo16gicament• capa• de incuraionar en loa 

intrincado• caminos del conocimiento, 'I cuando en loa 
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pArrafoa antarloraa hablo de actuar de cara • la aociedad, al 

intetrarae al Hrcado de trabajo ai9ne un aapecto de •ata 

actitud. 

Por tanto; al H conaidera que como tal, el bachillerato 

cubre una doble funci6n: Ter•inal y Proped6utica, 

Proped6utica, porque dota al alUMo d• •1-ntoa auficient•• 

para incorporarH inte9r6ndoae en eatudioa auperiorea. 

Terminal, porque eat• Upo de educaci6n, •• un Un en 

al 11ia110, proporciona auficientes basea para que egreaen de 

loa CCHa, individuos aptos para intagraue al urcado d• 

trabajo. 

La interdi1cipUna es la concepción del CCH, •i bien no una 

piedra angular, sí un componente importantísimo, porque, en 

primer lugar, se ve como resultado de la cooperación entre 

diversas instancias universitarias y en segunda, en la 

presencia científica del programa del bachillerato. 

Tal como se expresa en ll ~ 111U l.& J:ulla6D lk 

CQL.....,interactúan las Matem6ticas y el Espai'lol; el a6todo 

cientlfico y el hitórlco social. C 15) 

llHumlando, las innovaclones de CCH serian: actuar en 

consonancia con proceso• de cooperación y vinculación de 

distintas ramas del saber universitario, inte9rar en el 

proyecto elementos acordes a los nivele• d• bachillerato, 

licenciatura y pos9rado, aai como accionar en el quehacer de 

loa centros de investigación y la capacitación pr6ctica, 

lejos d• loa esquemas enciclopediaticoa, de cara a la 

sociedad y a loa •ercadoa d• trabajo, interdi1ciplinariedad 
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fruto de le labor en con,unto de diveraH inat1nciaa 

univeral.tariaa. 

Aun cuando H Mncion1n a lH ENP coao parte inte9rante del 

CCH, ae prHentan dl.ferenciH · claraa, a Hber: al la 

naturaleza au .. del Plan de Eatudio1 del CCH que abc191 por 

interdiacipUnaried1d y por la alnta1ia Mt~ol69ica de •u• 

coaiionenta1 univeraitarioa; y bl la coabinaci6n del traba'º 

en las aulaa, l•• pr6cUcH instruaantale• y 11etodol69icaa 

por medio de taUerH, laboratorio• y centro• de tr1ba,o, 

tanto en al 6abito univaral.tario coao fuera de hte.1161 

2, 2. EL PROYECTO NUEVA UNIVERSIDAD. 

El ambicioso proyecto descripto, era parte inte9rante de 

otro de mayores dimensiones conocido como Nueva 

Universidad. tste rebas6 cronol69icamente la gestión de 

González Casanova y lo encomend6 a Día& de Cosaio. Sus 

t6picos centrales eran: Ref(!rma Académica, reforma de 

9obierno y la administración y reforma de la difusi6n 

política y cultural. El primer cuo, contemplaba cinco 

aspectos bbicos (proyectos en si mismos): lu casas de la 

cultura, la ciudad de la investi9aci6n, la univeraidad 

abierta, el CCH y la descentraUzaci6n de la UNAN. 

En la reforaa da 9obierno y administraci6n, acorde a los 

nuevos Uempo1 se formulaba una propuesta tendiente 1 la 

elevaci6n de 11 participación de loa maestro• y de 101 

alumnos en la diacusi6n y elaboraci6n de los planes de 
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Htudlo, Hyor Incidencia y cC111prC111l10 • la hora de nombrar 

autoridad••• Hl 

preaupuHtalea y 

colqladoa. 

co110 cuando •• re¡UHban loa ejercicio• 

••u•ir repreHnt~ci6n en loa cuerpo• 
1 

1 

La Hencia de la reforaa de la dUuat6n poUtic• y cultural, 

ponla aobre el tlpete la relación d~ la univeraidad con el 

conjunto de la aociedad a trav6a de lH CHH de la cultura. 

En relaci6n con la diviai6n poUtica del Diatrito Federal, 

ae plantearon 16 CHH de 1• cultura,! perai9uiendo objetivo• 
1 

de difuai6n cultural y de enHllenu a travia de le 

universidad abierta. ( 17 l 

se estructurar lan las CHH de la cultura en funci6n de dos 

tipos: y U, caracterizando al tipo U con el 
1 

funcionamiento de un CCH, lo que reforzada el vinculo entre 

la UNAM y la sociedad. 

En cuanto al proyecto de la reforma académica, consideraba 

dos posibilidades: una, la ciudad de la investi9aci6n y dos, 

la descentralización. La prime~• contemplaba incrementar la 

investigación científica, desarrollando actividades en la 

UNAM atrayendo a los e9resadoa de loa posgrados • este 

pr09rama y en cuanto a la segunda, se planteó la 

construcción de tres unidades universitarias ubicadu en 

Salaur IEdo de Méx. l donde laborarían 300 físicos, 

qulmicoa,bi61ogos e ingenieros, otra en Ciudad Sahagún (Edo. 

de Hidalgo) 'i la tercera, en el Valle de Cuernavaca. 

Cabe destacar que las cuu de la cultura y ciud•dH 

fueron descartadas, optando por au1tituirae el ae9Undo 
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prorKto con lH INEP•. 

La Univerald•d Abierta pretendle constituir•• en un hito 

hllt6rlco, porqua H conte•pl1bl convertir • 11 UNM en 

una 9r1n Universidad abierta: " ••• debla entend1r1• cOllO un 

ai•t- auperior donde Htarlan Hlllladoa lo• objetivos d• 

aprendlaaje con toda prM:ial6n; H producirla ••t•rlal 

dld,cUco r exi1Url1 un centro de certiflc1cl6n de 

conocl•lento1 que per•I U era • 11 UNAM expedir 

cert1Uc1doa, diploaH, 9r1doa, tituloa."(191 

BHld• en esto 11 UNAM incorporarla • .. puoa HctorH de l• 

pobl1cl6n en un eapirítu dHocr,tico y de cara a lH 

necesidades de la producci6n y del trabajo. Así, ea que ae 

intent6 insertar profesores en los centros de producción, 

ahí contar con personal calificado, utilizar ocasionalmente 

sus laboratorios, 'i 

etc.(201. No obstante, en 

Abierta tiene por objeto la 

escolarizada. 

enviar libros, instrumental, 

la actualidad la Universidad 

logistica: apoyar la ensellanza 

También el Proyecto CCH enfrentó escollos. Pablo González 

casanova expresaba que era necesaria la 1ctualizaci6n de una 

cultura común con loa grandes descubrimientos del momento y 

sumar: "una serie de combinaciones interdiacipUnarlH 

Insuficientemente exploradas y ·que requieren aligerar 

nuestros programas, Ujoa, rígido• aún, y pemitir 11 

estudiante que aparte de los planea generales de estudio, 

pueda seguir una inUnidad de planH particulares 

interdiaciplinarios y técnicos, con inUnitH combinaciones 
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de lenguaje•, •6tocloa y Hpeci8lid1dea". 1211 

In eae Hntido, e1 que 1e 'dHprende que el CCH pretencUa 

iMovar, reforundo el procHo de 1ctu1liZ1r a loa 

Htudi1ntH 1corde a lH cienclH y huHnldadH del al9lo 

XX, capacitar individuo• con aptitudH de adaptaci6n al 

lncHante desarrollo de la ciencia y el car¡cter verti9inoao 

de loa c111bioa, y de manera natural ejercer la vlnculaci6n de 

la• diferentes inatanciH univeraitari11, por lo que a tal 

efecto H planteó un funcionHiento con trea unidad•• 

acad,•icaa: bachillerato, licenciatura y posgrado. 

La finalidad del bachillera to era lograr un desarrollo 

integral a nivel de peraon1lidad del estudiante, una 

educaci6n media superior centrada en la formaci6n del 

estudiante donde resal t'ora el dominio de dos métodos y dos 

lenguajes, un aprendizaje en el que interactuaran aula, 

taller, laboratorio y comunidad y en cuanto a la producción 

y los servicios, capacitar estudiantes que pudieran enfrentar 

el d11arrollo de tales actividades. Llevar a cabo este último 

planteamiento implicaba el CCH propedéutico y terminal. 

El esfuerzo diversificador en cuanto al aspecto terminal era 

elocuente, 95 especialidades fueron diseñadas. " ... se ten(a 

planeado construulr dos centros de laboratorios y tallerH 

universitarios destinados a las mencionadas opciones técnicas 

( ... ) Loa centros de talleres y laboratorios universitarios 

servidan para entrenar profesores y alumnos, di8ellar 

slstem11 y materiales didácticos y prestar servicios a la · 

zona donde están ubicados y cuyas instituciones, empreaas, 
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HociacionH profHionalH, etc:. requieran de mua 

in1talacionH e in1truMntoa." 1221 

11u .. uvil•ent• ae pllne6 atender a JO.ooo HtudiantH de 

nivel bac:hUlerato, 10.000 de Htudio1 profHional•• y, al 

concluir eata etapa la 11Uda de 2. 000 profe1ionale1 o 

••Pr•Hrios · en lu beas 1i9uientea: •anteni•iento y 

reparacionea, JOaterial didlctic:o, c:o11putaci6ri, electr6nic:a, 

electricidad, dibujo, diaello, 10odelia110, artea 9r6fic:11, 

Uai~a. qui11ica, biol09ia, 11edic:lone1 y otra1. 

Aún cuando un estudio dia9n6atlc:o c:uyas c:oncluaionH 

aseveraban que el 61 \ de la industria, 41 \ de comercio y 45 

\ de los servicios, compartían la idea de c:rear opcionea 

técnicas 12Jl, la puesta en práctica de eae plan qued6 a6lo 

en papel. 

Arribamos pues a que la diferencia entre el CCH y la ENP en 

cuanto al carácter litl!!.lnAl es s6lo letra escrita y no pasa 

de ser una aspiración, más no una realidad. 

La ausencia de apoyos económicos y políticos (241 

dificultaron el desarrollo de las opciones técnicas al grado 

que ni siquiera se lle96 a niveles de concertación con 

centros de cooperación interna tales como la Escuela Nacional 

de Música y la Escuela de Artes Plásticas. 

La docencia y la investigación interdisciplinaria 

consideradas como también diferencia capital con rHpecto 

al bachillerato tradicional top6 con escolloa inaalvablea 

que impidieron su instrumentaci6n. La 1imitaci6n de 

recursos econ6micos, la ausencia de formaci6n de docentes 
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apropladoa, la falta da reaUaaci6n de prorectoa aobre 

docencia e inveati9aci6n interdUcipUnaria '/ la necHldad no 

Htlafecha de un trabajo peda969ico a profundidad que 

incura1one en el an6Ua11 de loa planea de eatud1o, " ••• lu 

.6reaa de cruzamiento e inte9rac16n de d1atintas dUc1pllnH, 

la conatituci6n de nuevos cambios científicos para la 

inveat19aci6n r la docencia, el deacubrim1ento de 

metodolo9las Hpeclficas que permitan or9an1aar conociaientoa 

cua11tativamente auperiorea" .1251 

Esta falta de austentaci6n acad6mica r financiera, impidi6 au 

viabilidad. 

Al abordar esta serie de dificultades, Pérea Correa afir11aba 

" ... al poco tiempo el CCH era denostado como una alternativa 

confusa, maltrecha, acaso fallida; sus creadores er•n 

impu9nados 

heridas". (26) 

sus relaciones sociales eran gravemente 

2.3. EL PLAN DE ESTUDIOS. (ver •nexo). 

Lue90 de hacer una revisión del Colec¡io en su conjunto, paso 

a realizar una descripción del Plan de Estudios, en el cual 

se planteaba contribuir a la formaci6n polivalente del 

estudiante, sobre todo fomentar la cultura del especialista r 

1•• eapecialidades, además da proporcionar una educaci6n 

b6aica en disciplinas fundamentales. Actuar en el terreno de 

la concreci6n: aplicar a problemas concretos loa 116todo• r 

t6cnicaa necesarios, asi como crear h6bitos r adquirir nuevo• 
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conoci•ientoa. Dar loa paaoa neceaario• pua facilitar la 

poaibUidad de repetir y recuperar la experiencia de hacer 

ciencia, incluir la pr6ctica de traducci6n de un idiOlla 

extranjero, trabajar en poa de la capacitaci6n del alu11110 en 

las direccionH si9uientes: aprender, infor .. rae y estudiar 

por al •iamo; que interactúen loa proceaoa da lH aulH, 

laboratorioa, talleres y centro• de trabajo, que 99reaen 

alu11111oa aptoa para desempeilar puesto• en la producción y loa 

aervicios, que el individuo se deHrrolle da una forma 

integral tanto a nivel individual como de deaeapello social. 

El bachillera to del Colegio constituye puea la aintaaia da 

experiencias pedagógicas anteriores confrontadas al 

enciclopedismo, entendiéndose como la búsqueda de un nuevo 

concepto educativo basado en .la formación bhica, 

interdisciplinaria y práctica. 

La temát lea de este plan de estudios de CCH, no sólo H 

espistemológica, no se contempla el conocimiento por d 

miamo, sino que es a la vez metodológico e instrumental, ae 

observa la forma como se hace y los mecanismos que ae 

utilizan. Ello, en la certeza de que la solución de loa 

problemas es la forma más idónea de aprendizaje. 

En ese espíritu se estructuran los tres priHroa aemestrea 

atentos al conocimiento de la naturaleza y la sociedad; el 

cuarto aemestre es una sintesia de la teoría de la hiatoria, 

de la investi9aci6n y análisis de la expresión escrita, lH 

matemiticas y el método experimental; lle9ando al quinto y 
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H11to en lo• cualH se aplica el lnatru•ental adquirido en 

caepo• da1conocldo1 por el al1111no, a la par que H orientan 

hacia la1 capacidad••. 

cuatro 6rea• del conocimiento •e determinan con el Un de 

c1111plir con los objetivo• citados: e11perlmentalea, hi8toria, 

taUerH y Htam6Ucu. 1271 

Cada 6rea persigue: al la W1!1Já6n, que conduzca a 

dHarrollar habilidadH y aptitudH: y b)la infqr•cl611 

relacionada .con la adqulsicl6n de conocimientos. 

El área de l!IWá~ persigue: representar ren6menoa 'I 

situaciones reales mediante símbolos y modelos; exponer una 

perspectiva 9eneral que abarque desde la teoría de los 

conjuntos hasta los principios de cálculo y la estadística, y 

· una Hnalidad práctica: la solución de problemas. 1281 

. Considero que al Igual que el proyecto 9eneral y que el plan 

de estudios, aspirantes a una vinculación con la realidad, y 

ante lo cual las Matemáticas no son una excepci6n, su 

estrate9ia se conjuga en: " ... la comprensl6n del problema, la 

identH icación de sus elementos más importantes, la 

construcción del modelo que representa simbólicamente dichos 

elementos y sus relaciones, la aplicación de algoritmos para 

obtener las soluciones, la verlrlcación de éstos y la 

reflelli6n sobre el procedimiento con miras a su aplicación en 

situaciones anUogas". 1291 En ese sentido es recomendable 

que lo planteado en el aula corresponda: " .•. a situaciones 

cercanas a la experiencia cotidiana de los estudiantes; en 

segundo término a apUca~iones en otras Afeas de 
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conoci•ientoa. "e 301 

Prioritario H que el alu•no l09re aervirae de lH 

•ate•6ticH para la rHoluci6n de loa proble111aa que H le 

preHnten cotidiana•ente, por lo que loa contenido• ae 

tranafor••n en herra•ient•• bbicaa, aubr•r•ndo la 

preHntaci6n 'I apUc•ci6n de lo• •iaaoa. 

El 6rea de Ciencias EnR'rim1nta.lU conaidera lH ai9uientH 

finalidades: a I frente a loa problemH concretos de la 

naturaleu, aplicar el .,,todo cientlfico enperMntal; 

blHtructuru una viai6n 9eneral del co•portHiento de la 

naturaleH a través del conocimiento de loa fen611enoa 

fiaicos, químicos y biológicos; cJdeaarrollar la capacidad de 

realizar diseños experimentales 

específicos; acostumbrarse a 

investigación escolares. (31 l 

para resol ver problemaa 

elaborar informes de 

Construir un pensamiento científico en el alumno que le 

posibilite la resolución de problemas concretos, lo9rando con 

la realización de experimentos, utiliHci6n de conoci11ientoa 

científicos producto de la aportación de Física, Química, 

Biolo9ía y Método experi11ental, materiu bbicH 

estructuradas a partir de la característica del irea que ea: 

"L• conju9ación de conocimientos, actitudes 'I habilidadH 

adquiridas 9radu•lmente • travb de la realización de 

experimentos e investi9aciones, en los que la observación 

aiatem6Uca juega un papel definitivo, deberin manifestarae 

de tal manera que el estudiante propon9a soluciones a 

problemas concretos • los que se enfrenta. "1321 
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In el ArH de ••perlHntelH el 1prendia•j• del útodo 

cientUico •• c011pleHnt1do con la elaborac16n per16dica de 

inforH• HcolarH, ciiientado1 en la Htructura formal de 101 

reportH de inve1U91ci6n cientiflca. 

En cu1nto al 6rea hi•t6rlco 1ocial, la •i9na un1 

preocuP1ci6n: la tran1fora1ci6n d• la sociedad. P1ra ello, se 

le atribur• al aluano una· funci6n de su,eto en la 

tr1n8form1ci6n de la rHlid1d, entendiendo la histori1 como 

obr1 de lo• hoebrH, r, a 101 hombrea 11i1moa como autorH r 

actor•• • loa que corrHponde 'ugar el Plriel de creadores de 

la misma. (331 

Surge entoncH 11 necHid1d de utilia1r un mitodo p1r1 

analizar la historia, r el idóneo en este caso es el 

materialismo dialéctico, de cuya especifldad se rescata la 

interconexión de los procesos sociales. 

El área Histórico Social (Historial está compuesta por laa 

siguientes materias: Historia Universal,Hoderna 

Contemporánea, Historia de México r 11, r Teoría de la 

Historia. Es imposible 1barc1r tanto en tan poco tiempo, en 

consecuencia, el carácter de los cursos es de mera 

introducción y el método de análisis se conte11pl1 hasta el 

último semeatre. 

Entendiendo 11 hombre como un oer aoci1l se pretende que el 

1luano deHrrolle un proceso de rHponS1bllid1d colectlv1 r 

compromiso para la transform1ci6n de la rellidad, al adquirir 

loa elementos bbicos de 11 historia r conozca de 111ner1 

instrumental el método histórico-social. 
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IU •rea de %alWu una VH úa antra en confrontaci6n con la 

enaeflanaa tradicional, de una toru dinbica obHrvan al 

len9l1aje en funci6n de au capacidad para tranami Ur 

conoci•ientoa, abdicando da la viai6n clbica da la anaallanaa 

de la lengua y la literatura. 

Liia .. tarias que integran al 6r .. da Talleres son: Taller de 

lledaccl.6n 1 y rr, Taller de Redacción e Inveatigaci6n 

Docu•ental 1 y u, aal como lectura del I al rv, orientadas a 

que el alumno llegue a adquirir un manejo fluido de au 

lenguaje. 

El Taller de Redacci6n se dirige ". • . al uso práctico de la 

lectura de comprensión y la expresión oral y escrita, 

mediante continuos y variados ejercicios cuidadosamente 

revisados, que permitan el desarr·ollo de la capacidad 

comunicativa". (34l 

Continuando con la esencia del programa del Colegio, se 

pretende interrelacionar el anterior Taller con el de 

Investigación Documental r y II, observando las pautu de 

investigación que permitan al alumno documentarse, investigar 

y presentar los resultados de forma ordenada y coherente. 

En cuanto a loa Talleres de Lectura, se pone énfHiS en sil 

car6cter prictl.co e instrumental: los Talleres de Lectura, a 

diferencia de 101 cursos tradicionales de historia de la 

literatura, sustentan el aprendizaje a través del 

conocimiento directo de textos cuidadosamente seleccionados, 

y mediante la aplicaci6n de un 11étodo de lectura. En estos 

talleres H deber' buscar un equU ibrio constante de obras 
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. ' 't,';,i,:.:. \; ':·<·'- '.; :;\.\\, '1'\\' ~: ~\ .. ~';;.: 
cientUiCH, uio16UCH, hi•t6riCH ., literariH. ( 35) 

El Hpecto in1tr1111ental H bbico en el e1tudio del len9uaje, 

de forea tal qu. repercute en la .. todol09la e !epacta la 

viai6n que tiene el alueno de la di1ciplin1.¿C6•0 •e utiliza 

el útodo?.runda .. ntal•ente en do• direccionH, que el 

Htudiante cotidiana••nte realice ejercicio• en ara• de 

perfeccionar 1u c1pecidad coeunicativa, y actuar de forea 

concreta aplicando la teoda a 101 proble•a• HpecUico1. 

Esta irea de1tac1 como pr6ctic1 y eotiva que el e1tudiante 

reblae •l •arco tradicional 1obrecar9ado de aspectos 

memorísticos, con una car9a abundante en dato• y 

planteamientos te6ricos, alternativamente los curaos plantean 

que el estudiante sea auto9estivo, es decir, adquiera 

confianza en su propia producci6n y el taller ofrece pulir 

sus trabajos y elevar la calidad de los miamos, a la vez le 

insisten permanentemente con respecto a l'a importancia del 

dominio del lenguaje, de que el alumno eati adquiriendo una 

herramienta insustituible para .. el proceso del conocimiento 

que cualitativamente coadyuva a su formaci6n, a la vez que 

adquiere familiaridad en transmitir y expreHr correctamente, 

ya sea por escrito o en forma oral tales conocimientos. 

En consecuencia, los objetivos 9enerales del irea de Talleres 

plantean que el alumno: "-Anallzari textos literarios y 

clentlflco1; comunicará aus principios y razonamiento• por 

escrito, en rellci6n con problemH 1oclalH y de la 

naturaleza; en 9aneral, aeri capaz de utilizar el lenguaje 

como instrumento de comunlcacl6n. En tanto que eso 1upone un 
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e•Uor, lH •ateriH del bea deaarrollan la habilidad para 

expreHrae oralMnte 'I por Hcrito; en la lledida que aupone 

un receptor, deHrrollando, Hi•iaao, la habi Udad de la 

lectura e interpretaci6n de texto•. 

lntegriirA .el conoci•iento de laa for•aa gHm4ticalea; loa 

recuraoa de la redacci6n; lH caracterbticH de lo• 

diferentea Upoa de e•crito•: relato, de•cripci6n, enHyo, 

novela, informe cientUico; lo• elemento• 'I anAUaU de un 

eacri to; los mecanUmoa r tfcnicaa de inveaUgaci6n 

documental y de campo, 'I lo• recuraoa de la expreai6n 

visual, con una visi6n general del uso del lenguaje co•o 

instrumento de comunicaci6n. "(36) 

Acorde a lo anterior, los contenidos pan el Taller de 

Redacción propuestos, actúan en la tónica de realizar 

ejercicios de composición, resúmenes, cuadros clasificadorea, 

notas, ensayos y artículos, a la vez que el alumno adquiere 

pi'áctica en revisar, corregir 'I perfeccionar un escrito, 

realizando varias versiones del .. miamo. (37) 

En la práctica docente, en pleno procHo de lH clHH, 

nuevamente abordarán los contenidos: "En cuanto a loa 

contenidos de ensellanza, fatos deben Hr en ai •i•llO• 

•motivadores•; las actividades que se propongan o surjan de 

la iniciativa del grupo, deben ser 'intereaantes•, es decir, 

los contenidos programáticos deben, en eae contexto eatimular 

y motivar a los alumnos por el valor del Hber mismo ••. ". (3111 

Recalquemos nuevamente que laa e•pectativaa del plan, son 

prácticas. La lengua se aprende practicando, ejercitando, 
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reeU.aando Hcrito•, •61o de Ht• toru con•Uture un 

eleMnto 1091aUco pare otrH uteriH, todo, eMercedo en le 

dinbica d• en•ellenae r . eprendisaje, donde l• lenvu• •e 

conte•ple como un inmtruMnto pere trenHitlr r recibir 

conoci•iento•. 

El eprendiaeje, entonce• H funda•nt•l•nte di"'•ico. Le 

ecc16n ea el contexto •d1cuado per• •prender, • le vea que l• 

eleboreci6n per11i te que el educendo do11ine l• len9ua Hcrite, 

•obre todo 1i su creación e• propia, incur•ionando en un 

proce10 de constante pulimiento. 

2, 4, LIMITACIONES DEL MODELO. 

Veintitrés aftos después de la creaci6n de la 

Institución,es imprescindible hacer un alto y revisar en 

forma responsable fundamentos, estructura, objetivo• 'I la 

distancia entre el proyecto y la realidad. 

Debemos detenernos seriamente en dos carenciaa reHltantea 

del Colegio: al enfoque interdlsclplinario 'I el car,cter 

terminal del ciclo de bachillerato. 

Los documentos de creacl6n del Colegio afirman que el enfoque 

interdiscipllnario y su carácter terminal constitu'Jen las 

diferencias con respecto a 11 Escuela Nacional Preperatoria, 

no obstante, ambas difl!lrenci as no existen, El Ciclo de 

Bachillerato del Colegio H ivual de propediutlco que el de 

la Preparatoria 'I el enfoque interdiacplinario carece de 

sustento. 
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El CCH, pr1111otor de vente critica y conatituldo por vente 

crttice debe aer autocr!Uco, autodH•itifidncloH, 

identificando aua errorH, corri9ienclo aua fallH. 

RuonH de lndole econ611ica y poUUca, incidieron en la 

falta de apoyo a lH opcionH técnicH, reducidH e la 

inai9nificancia y .. r9inaci6n; al reapecto Rollin Kent Serna 

abunda apuntando au crt Uca a la ad11iniatraci6n del Rector 

Cuiller•o Sober6n, a la cu·a1 atribuye un papel afanoao de 

destructor de la propuesta educa ti va del ejercicio rector 

anterior: " ... para el soberoniamo el bachillerato pareci6 

conatituir un nivel escolar de poca importancia y un Hctor 

relativamente desli9ado de la problemática universitaria. 

Aal, la política seguida consistió en restringir la 

ampliación y la profesionalización de la planta docente y en 

frenar el desarrollo de los múltiples proyectos que la 

administración de González Casanova había diseñado para el 

aistema CCH, las opciones té.cnicas en el currículum del 

bachillerato no ae pusieron en práctica, el proyecto de laa 

ENEP• (como vHoS) se desligó del CCH y el Ciclo de 

Posgrado del CCH recibi6 un impulso tardlo y parcial en el 

segundo lustro del periodo."139) 

FactorH políticos, económicos y también educativos, un vacío 

de investigaciones que fundamentaran la propuesta, aon 

deter•inantea en la inviabilidad del enfoque 

interdiaciplinario. Ubiquémosla hist6ricamente, en 1970 

cul•inando el Congreao de Niza, comienza una especie de 
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fiebre con el voc•blo, 1e entendl• coao un concepto que 

contribuida • revolucionar la educaci6n, con1ideranclo que en 

el contexto l•tinoa11ericano l• UNAM v•n9ardiHba, e1 ad que 

el CCH retoH el concepto interdi1cipUnuio y lo incorpora • 

1u quehacer como uno de sus pUarH, 

El rector Pablo Gondlez C•Hnov• •enciona que lH 

"collbin•cionH interdi1ciplinariH est•n in1uUcienteMnte 

explor•dH, .. " .140) 

Así11iamo el rector luch•ba porque H interpretar• l• 

Univeraidad del Futuro como un• Universid•d de MHH, 

contr•puesta al carácter elitista que h•bi• pri••do hHt• 

entonces. Precisamente el CCH 1ur9e como •ltern•Uva • l• 

educación tradicional. En este cuadro, lo interdiscipl!nario, 

por su caráter de 'novedoso' no podía permanecer marginado, 

era demasiado atractivo. 

Hoy, a veintitrés años, considero que se debe analizar la 

interdiscipl!nariedad a la luz de la crítica, bajo una 6ptic• 

epistemológica y educativa. ¿Hay lugar y condiciones par• la 

interdiscipl!nariedad en el bachillera to? 

Por implicación científica tiene que sur9ir de l• 

interdisciplinariedad como un objeto de estudio propio, 

distinto del que conforman las partes co11panentes, Por tanto, 

para avanzar en la nueva o nuevas disciplinas se debe contar 

con s6lidos fundamentos disciplinarios. Esa aolidea es 

desconocida aún en el bachillerato donde los alumnos tod•vi• 

no adquieren un suficiente manejo teórico y metodol69ico, en 

una palabra la realid•d del bachillerato en Mixico rebaa6 las 
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IÍ•pe«:taUvH del enfoque interdUcipUnarto. 

La •ituaci6n • nivel del profeaorado •• •l•Uar, no •-'•ten 

eleHnto• para H9911rar que a Ht• nivel o d• la docencia en 

9eneral H conju9uen elemento• que lleven a falla t6r•ino, o 

por lo ••no• de mediana reaUzaci6n, un trabajo fund1untado 

al rHpecto. 

Lo• dHacuerdoa •on 9randH, inclu10 al interior de lH 

•i•mH academiH. Ellos e1t6n centrado• en lo que H entiende 

por bH, contenido, metodol09ía, entre otro•, 1411 

Tambi6n el CCH proclama como novedo•o• au1 objetivo• 't la 

estructura de au plan da estudios, ain ellbar90, ambo• deben 

••r analizados con el objeto de verificar ai •e cumplen en el 

primer caso, o qua sea poseedor de ventajH derivadas de au 

coherencia y fundamentación en el se9undo. 

Uno de los objetivos, llamativos por aua alcances es el 

siguiente: "El ciclo Bachillerato del Cole9io de Ciencias y 

Humanidades aspira a liberar fuerzas útiles para la 

educación. tsta, en su concepción mis dinimica, tiene como 

Un el desarrollo integral de la peraon11ldad del educando, 

au reaUzaci6n plena en el campo individual y au deaempefto 

Htlsfactorio como miembro de la 1ociedad. Ello aupone que la 

educación debe centrar sus interesb en el aspecto formativo 

't no en la simple transmisión da conocimientos. Su funci6n 'no 

a61o consiste en atender a la formación intelectual, aino en 

promover actltudu ciue faciliten una Hna inte9raci6n del 

estudiante a su medio social. "(42) 

Por sí •olo, la idea de formar un ser huHno inte9ra1 supone 
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una elevación 1obre anterior•• concepcionH que velan al 

1ujeto c11110 un 1i1ple portador 'I tranHUor de conoci•i•nto1, 

por lo que abundaban 101 e1que1H . pra9útico1 'I 

enciclop6dico1. 

La educación total, tal coao la coaprende el pro.,ecto 

ori9inal del CCH, 1upone •U•inar deter•inadH barrer11 

que clrcun1cribian la actividad de aprendizaje al bbito 

in1titucional, bu1cando la educaci6n extramuro1. E1te •• un 

objetivo ambicioso 'I conviene una revisi6n del quehacer 

educativo emprendido por el CCH. Respecto a Hto, un 

documento sellala las funciones del docente y au relaci6n con 

el alumno y con el reato de los elementos del proceso 

eanseñanza-aprendizaje: "El maestro del Colegio de Cienci11 'I 

Humanidades es un guia y facilitador del aprendizaje de 101 

alumnos. Su eficiencia está determinada por la medida en que: 

-confíe en las potencialidades y en la capacidad para 

aprender de sus alumnos. 

-En sus relaciones con los estudiantes impere el rHpeto 

mutuo. 

-Acepte al estudiante como persona. 

-Reconozca y acepte sus propias limitaciones. 

-Estima el aprendizaje como una empresa conjunta de mae1tro1 

y alu11noa. 

-Promueva las condicione1 para liberar la motivaci6n, el 

interés y la curiosidad de 101 alumnos. 

-Promueva la participaci6n rHponsable de los alumnos en el 

proce10 de aprendizaje. 
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-tnforM • loa •luanoa de lH Un•Ud•dH de a11 Hl9n•t11r• 't 

a a11 •Plic•cl6n en lH dUerentH profHlonea. 

-lnforM • loa Ht11cU•ntH de lo ob'etivo• de 911 .. terl• 't 

loa •rllde • •d•ptuloa • •11• nmc:Hldmdea. 

-raclUte 11 confrontacl6n del •11111110 con proble•u re•lH 

q11e ten9•n ai9niUc•do pu• 61. 

-Proa11ev• sol11ciones creativ•• a lo• proble•u. 

-correl•cione •11 ••teri• con otru Hi9n•t11r••· 

-Proauev• lu condicionH pu• 1• •daptaci6n al c•lllbio. 

-Lo• •lumnoa conozcan dHde un comienzo loa criterio• de 

evaluaci6n. 

-Facilite la autoevaluaci6n del aprendizaje. 

-Emplee la evaluaci6n como un medio de informar a los alumno• 

de sus logros. 

-Provea oportunidades para que los alumnos trabajen a 

diferentes niveles y ritmos. "1431 

Porque "ninguno de nosotros podemos indentificarno1 con 

números o conceptos, tomamos nuestros modelos de peraonu 

concretas" 1441 es que el docente tradicional, de ser un 

portavoz que solamente reproduce conocimientoa, li•i t'ndoH • 

la trana•iai6n da datos y conocimientos en el 11e)or de 101 

cuoa, en el CCH, ademia de ensellar transmite . 1u 

1ubjetividad, exhibiendo aua valore1, interHel, 11piracionH, 

prejuicios, etc. con o sin intención, modelo pasible de Hr 

rachando por el alumno. 

El 11aeatro en su aUn de lograr autenticidad, debiera 

conducirse como a9ente de aprendizaje, 109rando relacionar a 
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loa al1111110a con e11perl.anci•• Hancielaa, con problaua de la 

realidad, a Un da que califiquen eua conocl.•iantoa 

Hcoti•ndo loa qua conal.daran da trHcandantelea utl.Uzendo 

un lenvu•:I• propio '/ aolucionendo aua propio• probla•H en 

forH creador•. !ate labor H definida collO 1pr1ndlH11 

1lgnlfle1Um: "Por 1prandl.ze:I• el.9nifl.c1Uvo H anti.ende le 

modifl.ceci6n de 1• conducta qua efectt toda la peraon1Uded 

del estudiante '/ que aegul.r6 active en '1, ~0110 eod.io pera 

l• re1oluci6n de futuras e11perl.enciH t1mbl.6n importantes en 

eu vi.da, facllittndo 1u tendencia el desarrollo '/ crecimiento 

per1ona1-aocial". 1451 

Le búsqueda de un ambiente agradable para el proce10 de 

enseñanza-aprendizaje es vital por parte del maestro, 

ttniendo en cuenta que nuestra esencia humana nos orilla a 

sostener relaciones con los que nos rodean. Porque somos un 

ser social, el salón de clases no puede ser la excepción. 

Ea tos elementos determinan el potencial de aprendizaje: "A 

nivel internacional somos formadores de otros por el tipo de 

relación interpersonal que establecemos. Se ha dicho que no 

ea un trabajo el que sana o enferma a una persona, sino la 

reltción humana mediante la cual eso trabajo se realiza. Esto 

•• aplicable directamente a nuestra labor 'I• que muchas veces 

no a6lo nuestra actividad se Umitar6 a educar sino que 

edemb deber••o• reeducar.Recibimos alumnos integradoa, con 

una persona U dad aana, pero junto con ellos, tambi6n 

con dificultades, carenciH, problemas de 

comunicación. A los primeros les debemos la creación de un 
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allbiente que facilite la continuidad de eu dHHrollo; a 

lo• •~undoa, un cli•a de relaci6n interperaon•l que per•lta 

la reaoluci6n de •u• diUcultadH por Hdio del aprendiHje 

de adecuadH pautma de comunicaci6n con loa dem6a y conai90 

•U•o."1461 

con baae en lo anterior pcdeeoa aUr•ar que el objetivo del 

CCH ea hollatico, con el aprendizaje se conju9an 

deHrrollindoH todH lH ireH, Hto ea viUdo, di9no de 

el09io y posible de ••teriaUaarH y el maeatro ea 

rHponHble al cumplir una funci6n primordial que consiate en 

transmitir paradigmaa de comportaaiientoe a los alu11noa, 

brindindose él con su personalidad total, de manera tal que 

interactúen ambas personalidades. 

Sin proponer una actitud ingenua y triunfalista, podemos 

seftalar que dadas determinadas condiciones, las relaciones de 

profesor-alumno, pueden transformarse 11en un agente de 

cambio, como una relaci6n correctora de distorsiones o 

estancamiento en el 6bmito .del desarrollo personal y 

grupal." l 471 

Resulta n¡eri torio que el CCH sostenga estos objetivos y que 

reivindique aunque mis no sea en el plano te6rico una visi6n 

educativa en la que el eapirítu de la relación del maestro 

con el alumno rompa el esquema tradicional ubic6ndolo un una 

esfera orientadora, conductora y 10Udaria. 

Necesariamente el maestro requiere una férrea formación 

profesional en su 6rea y un conjunto de cualidades que 

desemboquen en un 6mbi to adecuado, donde la comunicación sea 
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directa, H daaarroUan procH01 da lnvHtlgacl6n dlrigidoa 

al 6rH. cogno1Cltlva f-ntando 1• conclancla 1ocial •n ar•• 

da autuo craclalanto '/ daHrr.roUo.1411 

T-• en cuanta qua 101 docentH no 1iaapra raúnen loa 

requi1i to1 antariorH puHto quf en au inaenH ·••'/orla ion 

producto da una foraaci6n tradicional que loa convirtl6 •n 

Hro1 tran111i1ore1 de inforaai:l6n. Por· tanto, cu6n dificil 

no• ra1ulta r011per ••quemas en al ar6n de realisar con 

eficiencia nue1tra labor, ae nos di Ucul ta evitar 

Htereotlpoa '/ eatablecer una relación mis abierta con loa 

aluano1 '/ sobra todo tomar en cuenta al otro, sus 

lntare1H, aspiraciones '/ necesidades. 

Al 11oeento de adjetivar la labor del docente, pienso que ha'/ 

que tener en cuenta que el docente se forma como 

profesionlsta, mb no como maestro. 

El doctor Gondlez Casanova al opinar sobre las dificultadas 

de los maestros al abordar una estrategia educativa, de la 

cual ellos no habian participado como alumnos, y si captarían 

la novedad del proyecto, respondió: "Puede ser que no. Una 

experiencia de e1ta eagnl tud '/ que constl tuye un importante 

caebio cualitativo en la educación nacional, nada m'9 por 

e10, no podr¡ realizar todo• sus propósitos de Inmediato; 

habr' errores, habr4 problemas, pero el optimismo do los 

j6ven91 profesores, su entusiasmo y pasión por esta nueva 

forma de ensellanza que es la m'• av.nzada de nuestro tiempo, 

r al entusiasmo de loa profesores adultos que mantienen viva 

la curiosidad cientlflca, la alegria de enseñar '/ aprender, 
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a,udarh •in duda a auperar lo• obat6culoa did6cticoa ., da 

otro tipo qua encuentra el colegio. "14!11 

Otro• trabajo•C501 aludan a que el optiaiHo ., la 

juventud, t6rainoa utilizado• por al Dr. GondlH CHanova 

fueron insuUcientH y, la realidad H qua a trav6a da Hta 

tiempo no •• han Hlvado loa escollo• '/ la pr,ctica por al 

aola no es un instrumento suficiente que lleve a una ruptura 

con la formación recibida por loa docentes, 

Se pretendió lograr una aolución medbnta •l dHarrollo da 

curaos de actualización, pedag6glco•dld6cticoa que auxU~aran 

al maeatro en el ejercicio de su quehacer, ab al resultado 

fue parcial. No hubo posibilidad de ejercer una critica 

suficiente, debido al enfoque prictlco-instrumental de 

la tecnología educativa, por la preocupación en optimizar la 

reproducción do conocimientos, descuidando lo referente a la 

pedagogía v a la didáctica, disciplinas en las qua habla qua 

reflexionar respecto a la problemática del aprendizaje, 

El balance de los cursos seria positivo en la medida en qua 

los profesores Incorporaban fundamentos de los cuales antes 

no disponían, pero a la vez se abordaba pobremente la 

cuestión de la didáctica centdndose lnslstente11ante en 

técnicas de !mpartlc!ón. 

Resu11lendo, se desarrolló el esquema Cdesarrollo Integral da 

la personalidad del alumno 'I la revaloraclón de la función 

docente), pero con limitaciones, 'I al exceso da tecnici .. os 

pudo conllevar a la deshumanización, quedando de lado la 

relación anteriormente planteada maestro-alumno. Eata 
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carenci• he •ido Hll•l•d• en oportunidad por 

•H1tro1 del col99io: "Cabll Hllelar que no ei .. pre H hen 

cont .. plado •n lo• pr09re•H de for .. ci6n d• profesores, 

Htrat99iH que propicien en loa docentes le edquiaici6n 

de lH ectitudH 'I hebilidedea que supone el trebe:lo en 

equipo, con lo cuel lea propiea pr6cticH de foruci6n d• 

profeaorH refuerzan, en ocasiones el papel h9fllll6nico 'I 

dUere1.1ciedo que tiene el prOfHor 1obre el Htudiente" .(51) 

La diatencie. entre lH 11 ... adaa t6cnicH 'I 1•• ectitudH 

cotidiana1 puede Hr 9rende, en eH Hntido llenco Beledo 

aUr11a: "Podria exponer muchos e:lemplos para ilustrar c6-o, 

deapu6a de un taller de 'did6ctica•, loa maestros 

•sabotean•, sin tomar conciencia de ello, las 1011mas ttknicH 

que utilizaron. Y este fenómeno se debe, exclusivamente, a no 

haber desarrollado en los profesores, 'I con ellos mismos, 

habilidades y acti tudas que hacen de la persona un e U cea 

facilitador del desarrollo humano. "(521 

Por tanto la eficiencia y buen ·.t6rmino de los pro;ramH del 

CCH, estarán en función del éxito en abordar correctamente la 

problemitica del docente, analizar con :lusteza las 6reas no 

•U'/ notorias de su personalidad 'I de qui Nnera 6atH 

i11pactan en el proceso de enseñanH aprendiza:le. Ahondar la 

relación entre teoría 'I prictica, 'I ésto deviene en 

establecer correctamente loa mecanismos de reflexión sobre el 

ejerc;icio cotidiano, ser crítico en cuanto al trabajo docente 

y de preferencia en reuniones de profHores afrontar la 

evaluación del .trabajo que como· tales reaUHmos: "Por lo que 
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A continuación, con el objeto de dar t6r•ino a eate 

capl tu lo abordar6 loa tópico• referente• a la or9anlaac!.6n 

y plante1•lentoa dal Plan de Eatudlo•. 

Reqmorando el plan Cver anexo al Unall, 6ate contiene 

cuatro 6r1as, cada una de ellas con cinco uterlaa, con el 

a9re9ado da un ldiou extranjero, que perai9ue una for .. cl.ón 

bbica contraria al enciclopedilmo. conaidaro que tale• 

funda111entoa estructurales deben ser puestos en tela de 

juicio y analizar los problemas que presenta al Plan de 

Eatudioa. Ada11b, recordemos que .~ pretendió d1r un PHO 

adelante, obviando 11 or9anlzacl6n de aal9naturas, para 

sustituirlas por 'reas de conocimiento. 

La crítica pertinente es que éstas, han carecido de la 

cohesión suficiente, por lo que virtualmente devinieron en 

asi9naturas. Ejemplo de ello es el área de CienciH 

Experimentales que se redujo Física, Química y 

Biolo9ía. l 56 l 

Sí es rescatable la actitud antienciclopédica del Cole9io, 

impactando al alumno y modificando la concepción que 6ste 

tiene del conocimiento. 

Lo bbico no es el conocimiento en si, sino los m6todos y las 

técnicas para arribar a él. Pero, estamos instalados en el 

terreno de las suposiciones, y en la prictica se ha caído en 

otros extremos, descuidando los conocimientos en aras del 

ensalzamiento del proceso de búsqueda. 

Concluimos en que los métodos y las técnicas adquieren 

independencia con respecto al contenido, el asunto es 
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dotarlo• de inatrumentoa, que H raal.Uaricen con elloa 'I 

accedan al conociaiento. La dificultad eatriba en que una 

aociedad din6•ica co•o la de hor dla, una con1ecuc16n tardla 

del conoclaiento noa puede llevar a contar con dato• 

obaoletoa, el aspecto bbico H qua •6todo 'I contenido est6n 

en relaci6n dl116ctica. Otra dUicultad latente ea que se 

auestra el contenido traacendiendo al educando y le deja 1610 

el papel de buacarlo '/. encontrarlo, en vea de ser el aluano 

sujeto de conocimiento. El 6rea donde H Hnifieatan con 

uyor claridad estas dificultades ea el de las Ciencias 

Experimentales. La 9ran urea experimental y 9loballdad da la 

naturalezal57l se definen como las Hnalidadea del 6rea. 

Física, Química y Biología se supeditan por tanto a este 

objetivo y la realidad es que el conocimiento se muestra coeo 

al90 ajeno a la subjetividad del alumno. Esto se vislumbra en 

un método donde paso por paso se establecen la observacl6n, 

hip6tesis y experimentacl6n, asi se pretende "alcanzar la 

ciencia". 158) 

"Quienes pretenden hacer ciencia RllilDWI• primero, los 

diversos fenómenos o cambios que la realidad les presenta; en 

Hgundo lugar, rormulan hlp6tesis racionales que permitan 

establecer relaciones causales de car6cter general (leyes), 'I 

en un tercer paso, ratU lean estas hip6tesls mediante la 

coeprobaci6n o apllcacl6n". 159 l 

Asi ea como nos encontramos a un sujeto pasivo que se Uaita 

a trans11ltir lo que otros ya realizaron, éata seria la 

experiencia de hacer ciencia 1601. 
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UUl1sllll en el aentido de que contribuyen a que el elu•no 

remuelva proble .. 1 de la vida diaria, e1 por tanto ur9ente 

que 101 problemH uUUaadoa Ht6n relacionado• con lH 

experienciu diariH del alu!llllo. 

La1 tran1formacionea no ae manejan en lH eafera1 de 101 

. contenidos, mb bien operan en Hpecto1 for .. lea. Hay un 

batallar permanente por rescatar el aspecto lógico de la 

materia, por tanto, el quid H el ruonamicntp. se debe 

transitar desde el razonamiento cotidiano hacia el lógico y 

aaf H facilitará el entendimiento de lH 11atem,Uca1 )' au 

eficiencia se reducirá a una correcta utiUzaci6n de ellas: 

·
0 raciUtar el acceso al conocimiento de las matemáticas es 

viato como un aspecto metodológico aeparado de los 

contenidos. En este sentido, el que los alumnos lleguen a los 

resultados por sí mismos parece consistir solamente en que 

recorran el camino paso a paso para llegar al mismo resultado 

r garantizar la operatividad; pero no ha)' flexibilidad para 

que se resuelva un problema con creatividad, con titubeos y 

tropiezos ... "160 

Tenemos una vez más que el alumno es un sistemático repetidor 

de operaciones, nuevamente convertido en reproductor de un 

procedimiento infalible en el que otros ya incursionaron, en 

fin, una concepción mecanicista. Loa contenidos, por tanto, 

no se discuten y de hecho se niega al alumno toda 

subjetividad para avanzar en el conocimiento. La lógica y el 

racionalismo Imperan, el sujeto pasa a un orden secundario >' 

el objetivo es la eficacia en el aprendizaje: "El mito del 
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orden (neturel l del contenido, COllO •l•••nto definitorio de 

le enHllenze, •• •l •1-nto que -'• cer•cterh• ••to• 

plenteHientoa. su búaquede por un orden único pare el 

enHller y el 1prender •• convierten en ne9eci6n del conjunto 

de relecionea aocteles que efecten el individuo, ••to ••• de 

le •ubjetivid1d como confor11aci6n del proceao de 

individueliuci6n del sujeto: 6•te 1prende • partir de lo 

que au experienci• le permite eprender, y no a6lo • partir. de 

un orden preestiblacido."(65) 

En cu•nto el 4rea Hiat6rico-social lo primero que aaltl • le 

viste H que los programas son excesivamente emplios y 

exhibidores de •bundancia en contenidos en los primeros 

semestres, para, en el último abordar el método de análisis. 

contr1viniendo el espíritu del programa de CCH. Esto nos lleva 

a pensar que se pierde un tanto la óptica del materialismo 

histórico como Instrumento de análisis de .l• realidad 

dando a cambio una visión de la historia un poco fra9mentada. 

"La separación entre el procedimiento de análisis y los 

contenidos limita la comprensión del materialismo histórico 

como herramienta de análisis de procesos reales, dando como 

reault1do el conocimiento fragmentado no sólo de le realidad 

histórica sino de las construcciones conceptuales y 

••todol6glcaa que lo definen como una teoría social". (66) 

Aparentemente 6ate es el dtodo Idóneo utilizado, pero no 

existen indicios de una fundamentación al respecto, ni de que 

se contemplen, fundamenten, o critiquen otros m6todos, se 

confunda aquí un efecto, el m6todo critico, con que la 9ente 
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aea educa: "creo que •• la hora de reconocer ante 

evidencia• que H ac1111ulan, que al identificar la foruci6n 

critica con la vinculaci6n ideol69ica, •• to116 una opci6n que 

no a6lo produce efecto• contrario• a loa que ae die• buacar, 

aino que a la larva resulta inútil. A la aombra de la prfdica 

doctrinaria han florecido el radicaU•llO superficial y la 

intolerancia, no pocas veces la charlataneria y la 

aiaulaci6n. Mucho 11'9 que el compr011iao aoUdario, el 

adoctrinamiento termina en el cansancio, la rHcci6n irritada 

r el olvido precoz". (671 

ExUte un olvido de la escencia del mat1rlallmp-hist6J:il¡g: 

una 9uia para la acción, un instrumento vivo para la 

transformación dt la realidad, en su lugar se presenta como 

un m6todo de análisis acabado, est6Uco, fuera del contexto 

que lo propició, desembocando en la limitación de contentarse 

con que tl alumno descubra"... las leyes más generales del 

desarrollo histórico ... ". (681 

En el 6rea de Talleres se repiten estas situaciones. El 

1noeftoramiento de la técnica. 

Adelina Caatafteda lo expresa con la siguiente claridad: "El 

6rea de talleres se orienta a un enfoqut pr6ctico 

instrumental del estudio del lenguaje: Se sostiene que la 

orientación diatinta en la enseftanza de la lengua y la 

literatura. se darla propiciando el. dominio t6cnico de la 

lectura y la redacción y partiendo de loa ejercicios 

elaborados por loa alumnos. La adquiaici6n de habilidades •• 

ubica aal, como un problema técnico, donde el dominio del 
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lenguaje puede derivar en el ~enejo de un c:onjunto de reglH. 

9rautic:alH r Ungillatic:H o de proc:edi•iantoa generalH de 

an6Uaia de textoa, ain una c:oeprenai6n 9lobal de lH 

iapUc:ac:ionH te6ric:aa, fUoa6Uc:H, ideo16gic:H r aoc:ialea 

del c:onoc:i•iento del lenguaje." 1691 

Eate esquema novedoso, c:arece de prec:edentea, adolec:i6 de 

c:laridad en c:uanto a c:o•o llevarlo a c:abo, ae parti6 a •i 

c:rlterio de un modelo err6neo: lo pr6ctic:o c:ontrapuHto a la 

teoría r en conHcuencia ae fruatr6 el avance en poa de le 

nueva concepci6n de la ensellanza de la redacci6n. 

En 1989, el Or. José de Jesús Badn Levr, Director del 

Colegio reconocía estas incongruencias r Heveraba: "Por 

supuesto, todo está bien, la motivaci6n, el interés por el 

saber ¿Puede, sin embargo, determinarse lo básico sin otra 

indicaci6n de los intereses, seguramente inseguros e 

inestables de los alumnos? De nuevo la Guía parece optar 

por lo meramente pedag6gico, sin referencia al Plan de 

Estudios que trata de llevar 'adelante, omisión tanto mb 

grave cuando la Guia, espejo da docentes r brújula de 

novatos publicada en junio de 1971, a poco de inic:iado el 

trabajo del bachillerato, tuvo ain duda la intenci6n de 

orientar el trabajo de profesores por definici6n inexpertoa; 

se trataba no lo olvidemos, de numerosos estudiantes, de 

licenciados noveles, de iniciadores de un nuevo siatema nunca 

antes experimentado por nadie, sencillamente. "1701 

Nuestra critica fundamentalmente est6 ci•entada en que en el 

fondo de este enfoque es patente una conc:epci6n pr6911at1.ca, 
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111111 preHnci• ,.r••nente del principio d• uUUd•d '111• u 

.. niUHt• en enHllmr 1610 •quello que ae• dtil •l 

e1tudi•nte, •nt•ndi6ndo1e l• pdcUc• COllO 1190 que •• •ide 

por puA•tro1 uUUt1rio1 r ••plrico1, •• olvid1, lo digo 

un• vea •h, l• relación dl1l6c:Uc1 entre teorl• r prAcUc•: 

la REWa· Se deifica 11 pr,cuc1, ae omite 11 crHcl6n r .. 

de1echl 11 teorl•. 

LI .. teri• CienciH de 11 C08unic1ci6n, ob:leto primordi•l de 

mi tr1b9;10, Hr' ob:leto de •tencl6n 

tr1n1cuuo de Hte tr1b1;10. 
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J, HllSPICTIVAS DIL COLEGID DI CllNCIAS Y HUllANIDADIS. 

lntreviatH. 

Ante la aventu8lldad da deaurollar eate capitulo, utiUHndo 

coao vehlculo la reaU&aci6n de un an6Uaia exhaustivo del 

actual contexto aocial r poUtico del paia para luqo 

aventurar una hlp6tHla, opt6 por decidir que au contenido 

conaiatiera en la transcripci6n de 1ntreviatu reaU&adH a 

tres personaUdadH directamente vinculado• a la creaci6n y 

vida de la Institucl6n. Tales aon: el Ingeniero Alfonso L6pe1 

Tapia, quien ha fungido como profesor fundador, Director del 

Plantel Azcapotzalco, r Coordinador General del Colegio de 

Ciencias y Humanidades; el Lle, Javier Palencia, ca-fundador 

del Proyecto del CCH, y ex-Coordinador General de la Unidad 

del Bachillerato del CCH; y el Lic. David Pantoja Morán, 

actual coordinador General del Colegio de Ciencias y 

Humanidades, quienes poseedores de experiencia e 

lnvolucramlento en el desarrollo del Proyecto, son acreedorH 

de exhibirse como voces autorizadas que emiten oplnionea r 

conceptos dignos de comunicarse. 

J. t. ENTREVISTA AL INGENIERO ALFONSO LOPEZ TAPIA, 

Esta entrevista se llev6 a cabo el 6 de julio de 1994, en el 

Mezzanine de la Torre de Rectorla de la UNAN, en Ciudad 

Universitaria, en el Dlstrl to Federal. 

JUANA zOllIGA. - De acuerdo con el nuevo contexto, algnado por 

el TLC, el conf Ucto en Chiapa• (Hn1festaci6n de extreu 

pobreza en algunos sectores de la poblaci6n), violencia 
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venereUHd• C• putlr de 1• auerte de Colo1io •e ·•crecent6l 

¿CU'1 pienH u1ted que Hde el perfil del •lu11110 'I del 

profHor en el CCH?. 

LOPEZ TAPIA .-se h• ido ae;lor•ndo por raaone• de cu,cter · 

•oci•l, la coapolici6n de nue1tro1 dwmo• •e ha ido hacia 

uribli 'I no porque noaotro1 h•'1•ao1 querido, 1ino aimpl .. ente 

porque lH condicione• aocioecon6•icH h•c•n que l• 9ante da 

•U'I HCHOI recur101 'I• ·terminen 1ecundari•, o, no Hpiren 

in9rH11r •1 bachiller•to, para trebli;lu. No tienen recur101. 

JUANA ZUAIGA.-Yo 11e . refería •1 contexto que 1e eaU dando, 

cuU podría 1er el futuro del CCH en relaci6n • e1te 

contexto. 

LOPEZ TAPIA.~Lo que le pase a la sociedad en ese sentido, si 

esa ea la pre9unta, pues si en este pah h•r una revoluci6n 

vamos a estar metidos tristemente o afortunadamente como 

quieras llamar, la Universidad no ea una entidad aislad• r el 

CCH como la universidad no está aislado. Podemos de todo este 

contexto tener consecuencias ne9ativas si nuestros profesores 

activistas vuelven a usar a nuestros alumnos como carne de 

callon para mitinH (nos va a ir como en ferial como en 101 

alloa Htent••· como en loa alloa ochentaa. Si no hay una 

conciencia de loa aaestros de cual es su reponsabilidad, 

bueno, noa va a ir mal, al CCH le va • ir muy ad, 

efectivamente l• Sociedad al CCH no lo ve como algo digno 'I 

ejemplar. Tu ves loa noticieros, tu eacuchaa los noticieros 

de la radio, qui opini6n tienen del CCH, lo acablimoa da ver 

en •.• , yo estaba verdaderamente indignado de las notici•s 

que dieron de los diaturbios de 101 chavos banda del viernes 
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en el "lintel", talll, PllH no1 adjudic1ron al CCH, 

ceceachero1... In e• la iN9en. 

11 viernH apen11, hace uno1 dlH, hubo cecHchero1 en 101 

di1turbio1 de la vi1ita de ZedUlo, una ex-aluana de CCH H 

le Ur6 a 101 piH de Zedilla cuando ledillo vi1it6 la 

universidad, la Facultad de Contaduria. Haca do• •111, y 

e1te ••• , bueno, bueno, ion cecaacharo1 loa que nutran lH 

unlfe1tac1ona1 del CEU. Ahora, cuando hubo al problaaa de 

zara9osa, con 101 de Antorcha campesina, ¿No se hab16 del CCH 

6 ... -EH e1 al alumno del CCH-?. ¡No! por Dio1, ustedH lo 

conocen, son núcleos terriblemente minoritarios, el CEU y aus 

activiata1 no ion nadie, para el conjunto de alumnos, 6 

cu6ntos 1er6n, 100?, ¿150?, ¿300?, ¿Qué porcentaje es 300 de 

7 500?. El nada, nada más que la imagen que retoman de 

ceceacheros, para la crisis de confianza de la sociedad, 

nuestra 1ociedad est6 en un punto bastante delicado, algo que 

a lo mejor nunca antes habíamos, teníamos conciencia, la 

sociedad esU cambiando, la sociedad está rechazando un 

eaquema monolitico, tradicional ... 

JUANA ZU!IIGA Pero en relaci6n a todo ésto, ¿Cuál va a ser el 

futuro de CCH? 

LOPEZ TAPIA.- Yo lo veo asi, si le va bien a la nación, le va 

bien al CCH. 

ISABEL VARELA.- Inc¡eniero, y nos mencionaba en el aspecto 

académico, pues no estamos en cero, hay resultados positivos 

y resultados como en todo, también negativos, pero en el 

aspecto académico, y tomando en consideración el TLC y los 

callbios que requiere nuestro pais, el tipo de profesionlstas 
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que ve e requerir a partir de ho)' ra ¿CuAl crH uated que 

deba aer la conducci6n o la or1entaci6n que deban tener loa 

planea, o el pr09rau, o laa reforaaa al Plan de latucUoa, 

por d6nde debieran ir enca•inadaa para poder coadyuvar a la 

Univeraidad?... proporcionAndol• un egreaado de bachillerato 

que pudiera continuar en licenciatura, de •anera •••• 

LOPEI TAPIA.- Yo creo que el punto, MraMnte regrHHoa al 

rigor y a la exigencia, ai profeaorea y alumno• y autoridad•• 

d•l. CCH, no hacen eafueraoa i•portantea, en increMntar la 

exigencia, no VHoa. a sacar el Upo de hombre que la• 

condiciones actual ea requieren, una competencia r qui ta o pon 

el TLC o no, con TLC o ain TLC laa condicionH actuales de la 

.. sociedad internacional, las condiciones de alta compeUvidad. 

da alta exi9encia, de mayor productividad lo que eatA 

asociado con un desarrollo tecnológico muy fuerte, con un 

incremento mur fuerte de desarrollo tecnol69ico, más o 

menos con los tipos de mexicanos que tenemos, si se;uimos con 

la complicidad negativa; nos va a ir como en feria, loa 

alumnos, el ciudadano, yo lo co11.ento en t6rminos de ¿Cu'1 ea 

el perfil del ciudadano? c6mo el servirle a México, una 9ente 

con una formaci6n aolimnica, con un criterio, un 

razona•iento •ur fuerte, con una ex19encia para si y para con 

loa de•b, también muy fuerte, una 9ente responsable, una 

9ente que sea capaz de impulsar loa nivele• de productividad 

de desarrollo científico, una 9ente con visi6n de 

competencia indispensable y honesto ademb, y lo que haga una 

en nuestro país, ea la facilidad con que la gente hace laa 

cosas, consi9ua resultados, qua a la 1ar9a lo único que 
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provoc1 •• un aatanca•l•nto 'I u.\•·f-.t'9rio~O: 1•~~11, /;Ü.,'.~~~:: ~.,;, 
9r1bldor1 no ea Mxic1n1, 11 c011pr11te de f1ruc1. 1Ahl eat6 

un •:le•plol. Pero aqul eaU, r hablando de otra co11 ¿Cu'1 •• 

nueatro deaarrollo ec:on6•lco? ¿en Hnoa de qui6n ••t1110a? 

antea eran 111ade ln USA, hoy aon hecha• en Taiw6n, en corea o 

en China, pero no eata111oa en 116xico. El futuro de Mbico aat6 

11ociado 11 de CCH, por loa CCHa, o aomo1 un pah productor 

de 111anufactur11, de bienH de calidad o aquire111oa aiendo un 

pah aubdeHrrollado, que ba11 au econo•le en 11 i•portlci6n 

de Hterlaa prl11as. 

ISABEL.- In9eniero ¿Cree que deba reforzarse 11 práctica o 

enseñanza de la investigación científica en el CCH? 

LOPEZ TAPIA. - Por supuesto, como la enseftanza mundial, como 

la enseñanza de filosofía. Yo no concibo un bachiller como 

tipo IPN, o sea yo creo que hay una formación cientlfica y 

humanlatica, por eso yo creo que se llama Cole9io de. Ciencias 

. y Humanidades, un alumno que lo mismo sabe de ciencias, que 

lo mismo es capaz de leer un texto cualquiera, que disfrutar 

la literatura, disfrutar la estética, que razonar un problema 

filos6fico o enfrentar un asunto Ulos6Uco, un alumno 

completo. Yo aspiraría que fuera un evreaado de CCH, un 

alumno con cultura y para eso necesitamos mejorar 11 

enaellanza en todos los niveles y en especial tal vez la• 

bbicu que son la len9ua y la len9ua l!ate"'tica. Ustedes loa 

maestro• de Taller, tienen una enorme responsabilidad porque, 

cómo yo; . maestro de Flsica o Qulmlca puedo pedirle a ala 

alumnos que vayan a leer un texto de Fbica o Química, ai no 

saben leer. Ese ea el problema, buena parte del aprendizaje 
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ar1 • · 
de todH lu di•cipUnH H 

- ... 
•u•tent• en' lMr ...... 

H9uir' por •ucho• •llH •u•tent•ndo en HO, pero como •ltuien 

deciu "d• lo •i .. o que el •lUllftO lH en ••P811ol que lH en 

•lH'n". No entienden, He •• el prollleu, no Hbno• lHr, 

no hHOa 8tin1do mec•niHO• que per•it8n que un 8lueno tOH 

un texto I' extrait• au •itnific•do, e11trai9• lo• ••pecto• ú• 

i•port•ntea. 

JUANA.- Teniendo en cuent• tod• un• vid• en CCH, priuro COllO 

director, 1 ue90 coordin1dor, no• 9u•tni• Hber •u opini6n de 

l• Hteri8 cienciH de l• co•unic•ci6n, en torno • l• 

11odific1ción de plan I' pro9rae11 ¿Qu6 Hpectoa con•ider•rb 

import•ntes par• tom1r en cuent•7 

LOPEZ TAPIA.-¡Hijoler me haces un1 pre9unt1 que difícilmente, 

la verdad como quisiera, no puedo conteatu. Yo creo que es 

un1 de las materias que distingue al ccH, CienciH de la 

comunicación, yo creo que le da otr• viai6n •l alumno, loa 

coment1rios que yo he podido escuchar de egresados de ésa son 

encant1dos en general, o Ha no ae qu6 p1aa, yo no conozco 

malos maestros de Ciencias de 11 Comunicaci6n. Y no se ai 

porque tienen dos horas nada más I' entonces bu•c•n atr1er •l 

alumno, pero creo que ea una de lu Hterias que h1 sido un 

éxito tener dentro del Pl•n de Estudio•, yo no •é incluso •i 

debier• de ser un1 materi• que se incorpor•ra d Pl1n de 

Estudio del tronco común, perd6n, 1 111 111terias del tronco 

común, porque se complement• con l• inveati9ación documental 

de un• materia que est6 muy, muy relacionad• con 11 

invesU9ación de campo, que es 1de11b un• 111teri1 un acierto, 

9raciH 1 esa •ateri1 los alumnos •uper•n sus problemas en 
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Ucencietura, lea proporciona lH herra•ientaa que lea dan 'I 

que deberían d6raelH deade el pr1Mr HHatre. En a1911na 

OCHi6n ro pre9untaba que la investi9aci6n docu .. ntal debiera 

UevarH dHde el primer ae•eatre. Claro, que ta111bi6n q 

convencieron loa que decian que H •U'I dificil que un al

que apenH aale de aecundaria empiece, aea capaa de entender 

'I de llevar a cabo lu normH. 

A •i •e parece que H •u'I buena ••teda. No te podria decir 

qué cambios habría que hacerle, aon de eaaa coaaa: cuando 

1190 funciona bien r uno no ea experto H muy dificil decir 

cómo podría funcionar mejor, ai est6 funcionando bien, y muy 

bien. Me agarras mur mal ubicado, para darte una rHpuHta, 

la evaluación que yo hago en términos generales es muy buena, 

no sé si ustedes que dan la materia, tengan una opinión 

diferente. 

Los maestros de Ciencias de la Comunicación son mur 

dedicados, les gusta su materia, ademb tienen ustedes una 

fuente de posibilidades did,cticas, de análisis de los 

medios, etc. 

JUANll.- ¿Cree usted que el CCH siga aiendo una alternativa de 

b1chillerato? 

LOPEZ TAPIA.- Por supuesto que si, total r absolutamente que 

si, tenemos que mejorarlo, claro como se est' intentando 

1hora, y espero que cristalice este esfuerzo. Seria un error 

9raviaimo para el CCH que abortara eate proceso, tiene que 

reformarse, ea paradójico, absurdo, inexplicable y tonto que 

una institución que se crea para renovar la Universidad no se 

pueda renovar en 2l allos que lleva en construcción, una 
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entidad •ll conHrvadora, no puede aer, uno de loa prop6al.toa 

del CCH era de aer 6r9ano de innovacl6n de la Univer•ldad. 

JSAIEL. - Y cada 1110 refor•arae. 

LOPEZ TAPIA. - ... Y 24 11\0• tene1111a •ln poder hacerlo, no 

puede Hr, 1eria 9ravbl110 que el Colqlo no H renovara 't 

reforura. E•tH 6reH cOllO la• que le Htor ••llalando ., 

redujera su poblacl6n ta11bl6n aún cuando •• di9an que aor un 

anticriato, pero no puede ••r que Hte•o• educando ul a 

muchos, pudiendo educar mucho .. jor • unos cu1ntoa manoa, ni 

siquiera a 11uchos manoa, a unos cuantos menoa. LH •avorH 

quejas que habla de loa maeatros era legitima cuando teniamos 

60 o 70 alumnos ¿Qué se puede hacer con 70 gentes?. Pero 

ustedes no debieran tener un pequefto taller, un espacio, un 

salón, en donde puedan tener materiales r que los alumnos ahi 

pudieran hacer no sé prácticas o algunas cosas? ... no lo 

pueden hacer porque no har salones. • . • No har salonH, ni 

materiales, ni recursos, no bueno, a veces no hay salones 

para hacer exámenes extraordinarios ., por supuesto, el CCH es 

una alternativa, no sólamente eso, es una alternativa. 

Dlria yo, la Preparatoria tiene que cambiar, tiene que reducir 

su car9a acad6•lca. . . • No puede ser que los alumnos tengan 

35 horas a la semana de clase, es un• carga muy •.. , t1mpoco 

el CCH pue~e tener de 17 horas a la semana, es al revés •.. no 

puede ser, ea una cou Intermedia. Y no estor pensando da 

l9ualar planes de prepas y CCH... Pero al sigue siendo su 

UlosoHa, sus principios pedagógicos aon absolutamente 

vl9entH, de éso no me cabe la menor duda. Lo que pasa ea que 

tenemos que hacerlo bien todos. 
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.JUANA.- ¿Por qu6 no ae h• podido inatrUMnter un• poUtica de 

foruci6n docente, adecuada a loa objetivos del Col99io? 

LOPIZ TAPIA.- lueno, yo creo que la univeraid1d, es l• 

inatituci6n que tiene el aayor, recuraoa, mayor número de 

curaos de for .. ci6n de profesores . 

.JUANA.- llecuraoa si hay, lo que peaa ea que al9uno1 de loa 

cursos, no valen l• pena. 

!.OPEZ TAPIA.- Yo creo que casi todos loa curaos ai valen l• 

pena, • lo mejor ésto es hetero9éneo en 11 poblaci6n docente, 

tú haz un anilisis de l• población docente... y empeza•o• 

con que tenemos primero 20 discipllnH o 15 disciplinH: 

Fíaica, Química, Matemáticas, Historia, Filosofía, ttica, 

Estética, Administración, Derecho, Psicologia. Ahí t!enea un 

abanico enorme de disciplinas, ya hay ahí una heterogenidad 

de r.iaestros, luego tenemos maestros que tienen 27, 26, 1S, 

10, S, 3, años de antigüedad, su experiencia entonces ea 

diferente. Hay quienes tienen grados de maestría, de 

doctorado, licenciatura ... 

ISABEL.- o pasantes ... 

t.OPEZ TAPIA. - si ¿Qué haces con circunstancias de eaa 

naturaleza? Tercero, tristemente, no ae ha podido 

instrumentar !Jna política de exigencia pera la preparac!6n de 

' los estudiantes hasta ahorita. Yo no 109r6 como coordin1dor, 

pero me encantó siempre la idea de docir. • • cada afto los 

profesores, tienen que presentu dos acciones de .. , 

formaci6n. Lo único que pude establecer fue la Semana 

Académica para tratar de rescatar la vida colegial, que 

tristemente siempre esU contaminada de diacusionea políticas 
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por.;. Pero ehi en eH 1H1n1, deberil de hlber una 

1cUvld1d 1c1d6•lc1 •111 lnten11. In donde 101 bueno• 

profHorea podri1n 1¡rud1r 11 rHto; a 101 que recl6n H 

Incorporan a Hr buenoa profesore1, porque no1 lncorpor1ao1 a 

la docencla, Ju1nlt1, sln tener facUldad de docencla, por 

accidente llegamos. 

JUANA.- Por eso, 11 Univeraldad ai tenia o tiene rec11r1oa ••• 

LOPEZ TAPIA.- Por supuesto que tenia los recuraoa, pero no 

hay una obligación parece •. entlra pero tenemo1 que obli91rno1 

u obligar para que la 9ente vaya. Debería de h1ber un curso 

de actualización, no dl90 cada año a lo mejor, pero por lo 

menos cada 2 años o máximo J años. Los profesores d1berbmo1 

eatar en un curso de actualización. Imagínate a loa que ir• 

salimos de la Facultad, yo salí en 68, ten90 24 años, estoy 

oxidado, pero no nada más en cosas de mi disciplina, en cosas 

de la docencia misma. 

Ahora, somos 200 mil quinientos profesores. Ahora te qulero 

decir que hay otros lu9ares y ésto es más que "mal de muchos, 

consuelo de tontos", pero en la Universidad ea donde mayore1 

esfuerzos se están haciendo, en otros lados no, no dlgo que 

estamos bien, pero si hay recursos, hay posibilidades. Lo que 

ocurre es que ha habido muy buenos cursos que se han tenido 

que cerrar porque no asisten, pero son excelentes caal todos. 

JUANA.-Por ejemplo en el CCH Azcapotzalco ·~ lmpartieron 

cursos del CISE, en el CCH Azcapotzalco, pero no aai en 

Naucalpan. 

LOPEZ TAPIA.- El curso este del Programa de "Formación. a la 

Docencia", que empez6 excelente y terminó muy mal, pero muy 
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.. 1, perd6n pero ea que no. Eae ea el ulti110 ej .. plo que ro 

tendr6 de un pr09ra•a de forNci6n. bpeaaron •ur bien, r 

a•peHron a tratar lo• aapectos de la pr•cuca docente. • • r 

lu1190 aucedi6 como todo lo que tocan al9uno• aoci6l09oa r ae 

olvidaron que. • • lo que noa intereH H c6•o hacer que loa 

alumnos aprendan ••• el probleu de una buena enaellanH da 

HatedticH o Flsica o de Len9uaje que H lo que necHitamoa. 

Yo no di90 que no noa preocupe•o• por lH cuHtionea 

aociol69icas, por aupuHto que debemos preocuparnos que haya 

pobreza extrema, por. aupuHto que debemos preocuparnos que no 

ten9amos problemas sociales, por supuesto para eso Htamoa .•. 

Pero antes tenemos que preocuparnos porque nuestros alumnoa 

sepan Física, Matemáticas, sepan Espaftol, antes que cualquier 

cosa y luego vemos como le entramos ••• 

ISABEL VARELA. - ¿Por qué no era el sentido del programa de 

formación de profesores de bachillerato del CCH? 

LOPEZ TAPIA.-Y se empezaron a disparar por otras cosas ... 

tengo tantas anécdotas tan desagradables.. . y por éso ya no 

lo volvimos a .abrir, se desvió de su sentido ••. 

JUANA ZU!UGA. - Le agradecemos. 

3. 2. ENTREVISTA AL LIC. JAVIER PALENCIA. 

Ex-Coordinador del Colegio de Ciencias y HumanidadH. 

Se llevó a cabo en el Centro Nacional de Evaluaci6n , en el 

Distrito Federal. el 15 de julio de 1994. 

VARELA. - ¿Cree que hay diferencias entre el proyecto del CCH 

y la realidad de au bachillerato? 
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PALINCIA.- Mire, le vo11 • tret•r de du re1pue1t•• •u11 

diferente• • lH que do11 norulunte -porque norulunte •011 

un poquito compUc•do- entonce• prefiero du re1pueat•• 

·•i•pU•tH 11 •brir de inmedi•to le posibiUd•d de que h•ble 

ida • dHt•jo o HpUe, •.• n1d1 •6s pu• Uu1tr1r que ai hubo 

el911n1 dif•r•nci• entre el pro11..:to 11 i. redid1d, le puedo 

d.cir n1d1 mb que • priori 1iempre h1bl1 diferenci• entre el 

Pro11..:to 11 la rHUd1d 11 que a posteriori, siempre h•br6 

diferenciH. . • Pero la pre9unt• no. •• tan aencU la co110 

parece, porque incluso el concepto de proyecto tiene diversos 

11omento1. o ae• por decir, una respuesta univoca • l• 

pre9unt• ¿cu'1 es el proyecto?. Hay un antecedente mu11 

patente concerniente al proyecto inicial que luego ae Uam6 

Nueva Universidad, éste se cancela al 15 de octubre del 70; 

el 11 de enero del 71 se enciende para luego volverlo a echar 

andar y para el 26 de enero, 15 días naturales, el Conseja 

Universitaria la aprueba, pera esta na es más que un 

11refrito". Aunque está provisionalmente armado, porque en dos 

meaes no podía avanzarse totalmente. 

Mientras el colegio sesiona, están unas grupas de trabaja 

improvisadas escribiendo para que quede alguna idH de qué es 

lo que enaellan las materias y a prop6sita de Taller de 

Red1cci6n e investigación Documental, si ustedes ven la 

f•maabim• -hace años- lil.WA ~. en l• preaentaci6n y 

Di1cusi6n de Motivas y las ReglH Metodal69icas y casa1 por 

el estilo, que escribió Enrique Ganzález S., le da un amplio 

espacio a nuestra t•ller. Y ahí 1e discute que "entre texto• 

clbicas a textos ligeras 11 la importancia del len9u•je", 
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puH no •nctona palabra de la 6ttca, ni de lH •ateúttcaa a 

He nivel. 

Despub de 6sto, H da la aprobación, H inicia el trabajo. 

Lea puedo decir que para loa cur1oa que ae iapartteron, creo 

que el 15 de febrero del 71, a loa pri .. roa 1057 Hpirantea, 

en la~ dilttntu materias, se propusieron pro;ramas para las 

Hi9naturu del primer semestre, no habla nin9ún e1bozo para 

los de ae;undo, ni tercero y cuarto, ni quinto ni Hxto. Los 

pro;raHs de estas asi9naturu tenían un... nivel de 

desarrollo, el caso concreto del M6todo Experimental por la 

Fiaica se opt6 por se;uir el 'modelo del IPS y en eH caso el 

curso fue ºpula" ea decir, comenzar a praet iear. Una a 

pr6cticas ya muy elaboradas; en el caso de las Hatemlticas se 

form6 un nuevo esbozo de· un ;rupo que no era el que había 

hecho el anterior; en el caso de la historia no había 

pro;ramas, era un temario de 6 temas, muy obvios, bien 

hechos, lo habla hecho Paco L6pez Cámara, que plantea los 

antecedentes inmediatos, el ori9en, el desarrollo, el apo;eo 

y la crisis de las conmociones sociales en la producción 

capitaliSta. 

En el caso de Talleres, se conjugaron los talleres de 

reclacci6n con los talleres de lectura, lo que andHos 

haciendo ahora y entonces ahí se invi t6 a Juan Jos6 Arreola 

que hablarla de la importancia del len;uaje, y el ya 

"chocheaba" en los setentas, muy agradable pero chocheaba, 

y entonces, bueno, 6ste era el Proyecto. 

Le voy a decir que fechada el I~ de abril de 1971 existe una 

carta de Plutero 1uya -que Mun6 hace poco- entonces nombrado 
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secretario Gen•r•1 d•l Co1qio, ,. diri9e • todos 10• 

profHor•• reci6n contratados, 101 contr•tos no Htaban 

hechos pero ..• , y 1•• plantH tal cual que el proyecto eaU 

en unos de loa universitario• y que 1• Univeraid1d confla en 

ellos y que vean que hacer con '1 y loa invita • participar, 

entonces bto hace otro proyecto. 

YHoa por HÍ decir, viendo que el concepto de proyecto ••. 

(el esposo de la 11aeatr• Yil11tora nos decía en 72, :" cuando 

llque el allo 2000 u1tede.s se van • reunir r van 1 estar 

todos avejentados r van a decir: esta es visi6n innovadora 

tiene un proyecto educativo .•. " r se reía de nosotros • un 

allo de distancia de creados>, le vor a decir • 22 a~os, puea 

uno se ríe más. Pero siempre tuvo ese carácter de proyecto. 

En ese sentido, si tratamos de buscar d6nde están las 

principales diferencias como que seria para mi indispensable 

plantear lo que en mi opinión serian puntos de la clave de lo 

que considero ese proyecto, y entonces diría se 109ró mucho 

o se 109r6 poquito y ésto no se 109r6. Pues ro entiendo uno 

de los problemas más fuertes a lar90 plazo y están muy atados 

con las pre9untas sobre aspectos formativos e incluso de la 

necesidad de capacitarnos en el campo de la .•• invest19aci6n 

o en particular las ui9naturas de Taller de Redacción. Creo 

que ba es una de las 9randes deficiencias del proyecto: 1• 

tnnsmisi6n del sentido de '•ta se qued6 por muchos allos en 

un esquema de presentación oral; no se transmiti6 por una 

literatura que fuera documentando; hicimos muchos intentos, 

preguntas sin 'xi to. Entonces sucede que el Colegio que se 

lanza como proyecto universitario 
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c1111puHt• qua traduce exacta•ente en tir•inoa 

•U•ol69icoa a probleea, o •••· prorecto pro•eat6 delante 'I 

recto de 'l•t•ctar en ••• , entoncH todo prorecto .. visto 

c11110 problema; H decir, prorecto de investi9aci6n •• 

probl ... a resolver. El problema fuerte fue ese, el prorecto 

educativo CCH. A •enoa de doa HSH de iniciado .. e•pez6 a 

ver coeo proble... Entoncea, counz6 a sufrir un proceso 

brutal de repreai6n, de corrupción al interior del 11iamo, de 

abandono en tir•inoa de aporos no nada mb loa 

preaupuestalea que aon verdaderamente dramáticos, aino de 

aporo• en términos de una inteli9encia sobre el mismo, una 

comunicaci6n, r en tanto el sentido profundo, por ejemplo, 

de esta preocupación de que los alumnos aprendieran de 

"deveras11 a racionalizar con su ser y recuperar su propia 

experiencia de reflexión, esa fue mi.., eh .•• el realizar ese 

Upo de trabajo es relativamente fácil y atractivo -cuando 

uno está muy joven, tiene uno muchas ganas de búsqueda y 

además está uno dispuestisimo de hacer cosas y en este caso 

heróicamente, diría uno, . . . muy facUmente a la voz de 

"enchilame otraº, en los primeros aftas cualquiera se echaba 

sus treinta horu de clases, con SO o 60 alumnos, a los que 

curiosamente se les llevaba calificaciones individuales •.. y 

entonces a los 24 •.• esa una de las vrandes diferencias. Yo 

creo que otro factor que está bajo de ésto y es mh mucho más 

claro: cualquier planteamiento del tipo que acabo de señalar, 

en cuanto a la importancia de que los alumnos puedan realizar 

su propia e~periencia, parto de un supuesto antropol69ico: 

suponer que el ser humano se especif !ca por el acto de 
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racionalidad, que adeúa cada quien puede CrHrlo pero que 81 

lo cree entonces su •ituaci6n eat6 dentro de otra •ituaci6n 

de la de poder d•Hrro11ar proyectos porque enfrenta 

problemas, esta funci6n del ser humano según una 11anera de 

ver, pero esta manera de ver no se dijo de 11anera e•pUcita 

cuando estábamos desarrollando el primer proyecto del CCH, o 

sea, no es que yo quiera: Javier Palencia, interpretar 20 o 

40 ailos. Después de ésta la intenci6n del 9rupo 

que coincidimos plenisimamente, pues todos centro-i&quierda 

que nos reunirnos eatonces, todos vamos en ese esquema ••• para 

que el alumno se encontrad en la 1ituaci6n de desarrolla.r su 

personalidad y tomará decisiones, esto no se tiene muy claro 

en la ... 

En el sl9uiente año se desarrolla el proyecto colegio de 

Bachilleres; a mi me invitan a participar también en ésto, 

tuvo algo que ver. El colegio de Bachilleres recoge un poco 

la experiencia de CCH, trata de 11depurar 11 un poco el asunto y 

plantea, digamos, de plano algo así como la administración 

del gran programa de educación media superior, que se había 

hecho indispensable nada más por revolución del plan de once 

años de López Matees a la de Echeverria y que se había en un 

principio, comentado corno a9encia a la Universidad, .•. cuando 

se echa andar el primer grupo de planteles del colegio de 

Bachilleres: Satélite, IZtacalco, -casi además puestos uno 

enfrente de cada uno de los CCHs, el Rosario frente a 

Azcapotzalco, Cien Metros frente a Vallejo; Satélite y 

Naucalpan; se establece un plan que hipotéticamente cercano 

de CCH con algún planteo -en mi opinión-, desde entonces 
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err6neo ba:lo la impartlci6n de uteriH Htodo16ticH de 

priHr aemeatre CU'/O contenido no Ht6 definido, ea decir, 

Htodol09la de qu6 o para qu6, una matodol09la ain contenido, 

'/O no la puado... paro al mia•o tle•po que se habla de la 

libertad, de la conciencia , da la capacidad cientlUca, del 

deaarrollo, se plantean normas de una disciplina ri9uroalai•a 

-inclu10 en términos de que 101 protesores tienen que a99uir 

laa tHOHI "cartas descriptivas" de los proqramas 'I sellalar 

que en tal tema que eat6 planteado, ai lo vieron o no lo 

vieron 'I poner palomitas, en Un, si lo hicieron llo que para 

un protesor que ten9a tres 9rupos, 'I• es un problema! ••• 'I 

el hecho es que usted puede constatar donde quiera es que eaa 

primera 9eneración de bachilleres se pierde; se pierde como 

colección de alumnos, o sea, el regreso final de esa ••. se 

ve el tronadero de 9ente. También aquí hay un bachilleres que 

dura un año 'I ha'/ otro· bachilleres que empieza al afio 

siguiente ¿Y a base de qué? ... de aflojar una serie de cosas, 

nadie puede 11deveras 11 fomentar .. este tipo de valores en una 

caja cerrada o viceversa. 

Entonces, ahora me regreso a lo de la escuela. En ese sentido 

el pro.,ecto entero de el bachillerato del Colegio tiene cinco 

ingredientes en su diaefto primario ..• de una vez le YO'/ a 

decir al90 que usted va a saber: por una parta ea el proqrama 

curricular, el programa curricular hasta la techa en cuatro 

semestres obligatorios, dos optablea tundamentalmente 

sustentado por el manejo de cuatro áreas básicas; el segundo 

ingrediente que tenía entonces como diferenciado era el 

requisito del dominio de un idioma extran;lero, ahorita parece 
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relativa11ente,... el tercero aon lH opcionH t6cnicaa; el 

cuarto, H lo que •• cumplió con un plan de accionH 

fiaico-deportivaa y el úl tillO · de opcionH cultura lea y 

recrHtiva1. Se 1upone que Hto1 cinco •l•Mnto1 confi9uran 

•l hori1ont• d• forHción de un chauco 

bio-psico-trascendental que tiene entre los ·cinco y 

diecinueve allos. En este pr09ra11a se suponen obli9atorioa 101 

cuatro primeros Hmeatres, en cuatro áreH pero no porque a 

Pérez o Martinez: 1e le ocurrió que eran obl19atorias, 1ino 

porque éso es lo que se supone es indispensable; parte del 

supuesto da que el sujeto o la sujeta puesto en situación ae 

enfrenta con los estimulas que le proponen los demás. 

Entonces, por éso necesita tener una manera de comprender 

para hacer experiencia su conocimiento de los demás, la 

naturaleza y los demás, la sociedad y la historia. Resulta 

que ésto, el dato mismo está en ese esquema lo pone 

efectivamente en un universo de comunicación. Va a recibir 

comunicación, va a tener que estudiar comunicacicón entonces 

ésto nos implica la necesidad del lenguaje. Y las Matemáticas 

aparecieron en una doble función, son una parte, el len9uaje 

más universal. y econ6mico, o sea, 11cualquiera ..• 11 
••• y son 

por otra parte la ciencia de las relaciones con la ciencia de 

la ciencia o de la abstracción, entonces alli tiene un 

esquema que pone Matemáticas, Método Experimental, Método 

Histórico Social y Talleres del Len9uaje y Comunicación, que 

son los nombres que ori9inalmente tenlan por cierto, esto H 

el proyecto del 70, ya en el ot.ro en vez de hablar del Método 

Experimental la van a hablar de ciencias experimentales. 
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Ahor•, en ene •entldo, • •u vea el pl•n tiene un e1queu 

que bbic•mente lo• tre• pri11ero1 ... eatrH no h•y •ucho• 

conocimientos nuevos, ni hay pretend6n de que los h•Y•, e• 

volver -estoy hablando de cuando loa •lumnoa venlan del 

•ntl9Uo pl•n de priqri• y aecundui• •ntH de l• Refor .. 

Educ•Uva, porque •h( si no hubo mucho problema- es volver • 

ver que hubo un mundo clásico (o sea ver obras, hilo 

Sh•keapeare, Cervantes, ¿Me explico?) ea volver a hablar de la 

Revolución, de la Independencia, de la Reforma, ea volver • 

hablar de la Edad Media, Renacimiento ••. las 9randea civiles, 

loa bloques, etc. y de hecho en Matem.itlcas es la única en 

que más patentemente tiene un avance porque hast• aquí . en 

secundaria ha llegado hipotéticamente. Entonces 

Trigonometría, pero en el cuarto les meten Geometria 

Análitica. Esos tres semestres casi repiten conocimientos 

¿para qué? bueno, porque por hipótesis nadie va a pretender 

en 40 horas o en 75 horas que sen los que los maestros 

experimentados tienen, porque el Colegio al final lo 

manejaron originalmente, ingenieros químicos, que creían el 

progreso de la química en 75 horas con, no ae agotan, lo que 

se puede hacer es recuperar algunas cosas por · aquí. Y 

teníamos alumnos que, insisto no tenían la primari• ni la 

secundaria de la Reforma Educativa, sino buena o mala la 

anterior primaria fue bastante información,... la Geograf!. 

ae conocía, les habían enseñado 9r1m,tica de la antigüit•: 

Andrés Bello o la Gramática Esp1ftola de la Real y no, 

desgraciadamente estaban dlscut.iendo de la Helena Beristaín, 

lexemas, morfemas y 9ramemas y tonterías. 
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.•• Con 6ato eat6n bbicHent• c6110 dando la ocaaián a un 

cha11aco, que ahora tlene entre 15, 16, y 17 alloa, que ea en 

ese sentido mucho •b individualmente racionallaador, la 

oportunidad de decir: ¡ah caray!, mira qu6 interesante y yo •e 

doy cuenta ahorita de 6atol, la oportunidad de decir: 

¡Entonces de "deveras" no hay que tragarH lo que dice un Ubro 

de historia!, sino leer otro Ubr,o de historia para decir ... 

y si me encuentro otros llbros de h~atoria y uno dice A y el 

otro dice e, no me encuentro en una sltu1ci6n en que .yo tengo 

un problema y tengo que optar por un proyecto en el que 

siento mb inclinación por A que por e, por algún motivo o 

razón, no nada más porque ºes güerito es bueno". Entonces 

este es el esquema y este esquema plantea un cuarto semestre 

en que se encuentran. las 9randes materias sintetizadoras: 

Método Experimental, por la Física, por la Química y por la 

Biología. Aquí fue México hoy, para entender México hoy va11os 

a ver México ayer y para entender a México ayer hay que ver 

México en el mundo, son los tre~ semestres de historia, ahora 

vamos a ver Teoría de la Historia, ¿qué es lo que sacaste en 

serio?. Esto tuvo un problema después de dogmatlzacionea 

brutales, pretendidamente marxistas para colmo y que le 

hicieron mucho daño, pero el libro del programa del 79 que es 

mucho más ampllo ... 

La Geometría Analítica, o sea, la síntesis de la Geometría de 

los números, o la cantidad de la cantidad y la geometría de 

la forma, de la Aritmética de la cantidad y la Geometría de 

la forma, o sea del anállsis matemático de las formas; formas 

que, por cierto, son también aquellas en las que ae suele 
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dHcribir •1 reaultado del trabajo eatadbtico 'I de lH 

matedtica• del Are• cientlrico de lH tres grande• rau• .•• 

E• una manera lftU'/ distinta de ver asi la Geometria Analitica 

que de repetir lea... es una manera de concebirla. Y entonces 

'1•. no tengo que platicar nada de Taller de lledacci6n e 

Investigaci6n Documental, ai han venido teniendo una serie de 

talleres en los cuales por una parte se supone que el chamaco 

tiene que ir aprendiendo a extraer de un texto escrito toda 

la capacidad que tiene como sujeto, pues tiene que entender 

que aqui dice psicometría, pues que alguien me explique cu'1 

es, pero que indique que ha'/ algo entre líneas 'I luego que 

invente que hay lineas diferenciales de discursos L'I todo eso 

se puede hacer en un ratito? si, si yo no soy tan ambicioso 

de querer agotarlo todo, ¿me explico?. Entonces por una parte 

se supone que en los talleres de lectura se ha venido 

profundizando en muchas maneras de leer un texto, cosa que 

además, por así decirlo, aunque no sepamos que lo estamos 

haciendo. Por ejemplo los maes.tros de e>Cperimentales, aunque 

no sepan que lo están haciendo, cuando le dicen al alumno: 

búscate en el ladrillo de CECSA el no se qué, de qué diablos 

se supone que los alumnos tienen que leer el ladrillo de 

CECSA y ver qué dice y distinguir su faner69amas o 

criptógamas es lo mismo o no y eventualmente qué quiere decir 

faneros y qué quiere decir criptos ¿no?, que quiere decir 

gamo. Por otra parte, vimos Talleres también de 11edacci6n en 

los que primero la primera propuesta comienza desde la 

exposición oral, es la presentación de los alumnos ¿Cómo te 

llamas? ¿De qué escuela vienes? ¿Cuántos a~os tienes? ¿Eres 
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el Mnor de tui hereano1, d o no? y eato que ahorita noa 

parace verdaderaunte trivial, u1tedea ion todavla euy 

'6v1nea salvo que lo hayan vivido pero en 101 70s•... la 

9ente era muy di1tinta, la 9ente no eataba aco1tu11brada a 

hablar en eiaa, la vente no Htaba aco1tuebrada a hablar en 

claaes, la vente no estaba acostumbrada a mandar desplegados 

en loa peri6dico1, o Ha hay que entender que era una 

sociedad en la que todavía 70•·, había los que sablan y 

101 que no sabían, de los que mandaban y los que obedeclan y 

en eate 1entido los muchachos de aquella época previa a la 

Reforma Educativa llegaban hasta el bachillera to sin haber 

abierto la boca; entonces era abrirles un espacio de 

comunlcacl6n y había muchachos y muchachas que se morian de 

miedo para responder las preguntas que les acabo de decir, "a 

ver, pase por favo:- al centro compañero" .•• -pasaban el pobre 

escuincle pero muerto de miedo- ..• a ver, pero digamos un 

poco ¿quién es usted? ¿cómo se llama?, ¿cuántos hermanos 

tiene?, ¿usted trabaja?. 

-este •.. soy, este Fermín 

-Fermín, Fermín, Fermín ¿qué? 

-L6pez (-se inhibía uno de preguntar el otro apellido porque 

sólo había dicho López-J 

-¿por dónde vive? 

-"Pos" .•. allá. 

En serio el caso de Fermín L6pez no lo estoy inventando, es 

una persona concreta, lo estoy viendo ahorita pero como al lo 

hubieran presentado: grupo 306 de la primera generación de 

vallejo. Por cierto vlvla en la colonia 70, pero el decía 
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el90 Hi co•o "por •116", pero le costebe treba'o decir: "oye 

vivo en la CTM? 

-¿Y D6nde est6 la CTM? 

- pues erribe de la Zacoalco. 

No podia decirlo. Entonces ya con ese contexto. Ima9ine el 

papel que tiene la posibilidad de una materia de síntesis, 

sobre todo el segundo Taller de Lectura o de Redacción e 

Investi9aci6n Documental, hipotéticamente un chamaco • . • a 

esas alturas en teoría, puede escribir una pequefta coH o 

traba'º' una cosa ea que sea un traba'º ori9inal -sobre 

cualquiera de los temas escolares y para éso tenia que haber 

sabido pues identificar fuentes o reglas, o reseftar, mucho 

ri9or o poco quizás, pero poder saber dónde hay material, 

para poder citar material con corrección, poder estructurar 

una hipótesis, quo di9a: platicar, este era el esquema do ese 

semestre. Después de esos cuatro semestres; el 5o. y el 60. 

"ahora sí escogeº lo que quieras; de lo que tenemos en las 

áreas escoge ¿Qué tenemos en nuestra área?. 4o. y So. 

semestres por hipótesis para este muchacho ya repitió, 

reconstruyó su experiencia. En el 4o. semestre se sentó en 

serio a reflexionarla a racionalizarla, a reestructurarla, 

entre los 16 y los 18 anos de edad, y ahora ¿qué le plantea 

el CCH? precisamente porque supone que es del ser humano 

tomar decisiones, le ofrece, es decir, ésto es obligatorio, 

ésto otro es brutalmente liberal, no hay áreas, ahorita ya 

nadie tiene áreas. La preparatoria tiene áreas pero no 

importa.. • (? l puede entrar por la uno y luego estudio 

Derecho. Y luego puedo entrar por la cuatro y luego estudio 
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1n9enl.9da, al. la ha90 entoncea era d9l.do. Y entoncea que te 

ofreaco, pues Ujate que en el ar .. de lhltee6ticaa por eal 

decir purea, ae9ul.r eatudiando cuestiones de C6lculo 

.Diferencial, l.nte9rar o estudiar la 1691.ca o te planteo por 

ad decir, aplica.cionea de lu matem,ticaa, del manejo 

eatadbtico o la Cibernética 'i Computacl.6n con ese nombre tan 

valioso que en loa 701' era el... 1 ufl del futuro, ¿eh?. 

Bueno l'f acá qué?, pues acá U;late que por parte puedes irte 

a las Humanidades Clásicas, en ese sentido, a la FUosoUa en 

concreto, básicamente por otro puedea meterte a las Ciencias 

Humanas Modernas para las posl.bil idades de la 

Historia .•. Economía, o Derecho ... ¿y acá qué hace?... ¡ahl 

acá todavía puedes meterte a las lenguas clásicas: griego, 

latln, o te puedes meter a la reflexión moderna sobre la 

Comunicación o al Taller de Diseño Gráfico. Le VO'f a decir 

que el Taller de Diseño Ambiental no tenía nada que ver con 

el área de Talleres, el Taller de Diseño Ambiental es para 

ustedes, para mi, para cualquiE!ra que se ponga a pensar, es 

·ecología. . . (? l las historias, pasan historias tales como que 

a 14 hora que se echó a andar ese 9rupo, esa materia por 

primera ocasión, dos años después en Azcapotzalco con L6pez 

Tapia de medio director, llegó este acá Hazariegos, se 

inventó un proyecto 'i lo convirtió en pura imitación éso 

de. • . 'i el diseño gráfico lo hizo dibujo técnico, ahora es 

una "vacilada", Ecología, última de las 22 es Ciencia 

Natural. cuando estaba en el CCH como Coordinador no le 

aceptamos a Pepe Sarukhan un proyecto doctoral de Ecologla 

que hacían puros científicos, porque la Ecología también 
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ti.ene di•enaionH aocielea. lran de lH 9randea aintHi•. 

Pero ¿Hbe qu6?, al. lo ve de otra unera, el producto de lH 

reforua del Plan de estudios, hoy por hoy, ¿lu 11ate116ticaa 

tienen •uchu nuevu ra11as?.,, no pueden tener avances; ¿las 

cienciH naturales tienen muchu nuevas ramas? ... No, H han 

reunido las puntas y por supuesto ha revolucionado 

brutaUsi11amente sobre todo la Biologia y Química. ¿lH 

ciencias aociales o disciplinas socialea se han diferenciado 

en enormes 9randes ramas? no, siguen siendo disciplinas 

econ611icas, disciplinas jurídicas que toquen el poder: 

políticas que toquen ..• las discipl'inas culturales. En este 

sentido, tienen una cierta permanencia, ya visto ésto que se 

suele presentar no por áreas, sino por opciones. Parence en 

1970 y vean entonces qué era lo nuevo: Ciencias de la Salud, 

Ciencias de la Comunicación, Cibernética, incluso se veían 

como si fueran una sola cosa, no que eran diferentes, pero 

apenas empezamos a imaginar qué era éso. Los problemas de la 

Comunicaci6n Gráfica en los lenc;¡uajes no verbales o no 

articulables y en este mismo esquema la pista que por ejemplo 

hace a cuestiones de ideologizaci6n, propac;¡anda, temas que 

para ustedes son manejadísimos y las ciencias del ambiente. 

Si el Colec;¡lo hubiera podido contar con la tranquilidad 

interior suficiente y con el apoyo exterior necesario, por lo 

menos del espacio exterior y que hubiera cumplido con alc;¡o 

postulado en su objetivo: que iba a revisar proc;¡ramas cada 

ailo, plan de estudios cada tres ailos ahorita tuviéramos unas 

cinco .•• (?) o unas 42 materias de 5o. semestre, tal vez una 

5a. opción, sino tendria!"os programación lineal, lenguaje de 
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no H qu6 di•blos, tendrb110a, alntuis de no a6 qu6, 

tendd..,os uqui tectur• coaput•ciond 'f tendd .. oa 11 

•aterias distintas de 2 horH, 'f puede que va no tendría11oa 

Diaeallo Ambiental, con eae n011bre tan a11bicioao o puede que 

la conservaríamos como una 1 ?J, o podríamos tener 

Ecol09ia Urbana, Primeros Auxilios en Ciencia Natural 'f por 

otra prevención, Hi9iena 'f no s6 qu6 diablos 'f otra qua fuer• 

abierta 'f descaradamente Introducción a la Educación Sexual. 

El segundo, era el requisito de un idioma, ¿Por qui un 

requisito? ... Porque se considera indispensable. Pero en la 

etapa formal y todavía ahorita formalmente ea textualmente la 

diferenciación entre el acto de enseñanza y el acto de 

acreditación. Si la Institución como tal, tiene entre sus 

funciones acreditar, tiene que enseñar, vamos a ayudarle a 

los alumnos a distinguir que no es lo mismo, que acaben de 

entender en términos de racionalidad, que muchisísimas 

veces l!.!llll= il. .L! ~ au acreditar llQ ll.ilil. ~ y 

por éso ustedes copiaron alguna· vez o soplaron alguna vez en 

un examen y yo también; o sea en el fondo nuestro problema en 

un momento no fue acreditar 'f olvidarnos de nuestro Proyecto 

. que era ~. no, no, por los recursos que había, por 

las condiciones, etc., es decir, es indispensable esa es una 

necesidad, ese debe ser tu Proyecto J!lllll!2..:. .ti.!mu !lllll 

~ ¿¡;ó!!!Q l!il.a il. llKiu: .li!.JI ~ nadie va a funcionar en 

este mundo moderno ... (?) ¿Y yo cómo espero poder cumplir 

este requisito del bachillerato?... cuando tu domines 

cualquier idioma ven y me lo dices y yo te lo acredito. Como 

muchos de ustedes no tienen la posibilidad de estudiar porque 
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trablljan, vo les ofrezco la oportunidad, que eran loa 

pri•aros cinco laboratorios da idiot1as (no a6 cuando ustedes 

conocieron al CCH, pero les Uaaablln las "cabllllerius", 

"las dmaras de gases" qua porque era imposible 

abrirlas)... la discusi6n se produjo cuando alguien decidi6 

acreditar Náhuatl ¿era extranjera o no era extranjera?. Se le 

dl6 por buena. Las primeras generaciones hubo muchachos 

acreditados con alemán, con portugués, con japon6s, los demás 

por supuesto con inglés y con francés. Porque es el riesgo, 

yo traigo un papel del CELE que dice que domino ruso, yo que 

sov una Institución de la misma Universidad, pues ya no te 

molesto con éso ya te doy tu papel de que tú ya dominas el 

ruso y estarnos a mano ¿sí? 

~ Ié~: con X requisitos que sean y después una 

historia que toda ella sola daría para muchas cosas, ¿qué es 

lo que te ofrezco? ... una posibilidad opcional, con el 

ejercicio de la libertad, de una capacitación técnica. 

Después del primer semestre,~ con promedio de B puedes 

participar en las opciones... (varias): a) Instalaciones 

eléctricas, si ustedes han visto alguna vez lo que es esa 

instalación es una "vacilada" -se supone que oran 2 horas a 

la semana por un semestre-, o sea 32 horas en las 

Instalaciones eléctricas. Dicho ridículamente, no es exacto, 

pues' aprender a cambiar focos, a poner contactos, no habla 

más que éso, el Colegio le daba un papel que lo único que 

decía es que era Técnico en Instalaciones Eléctricas; ¿qué 

obligación habla asumido este chamaco?, bueno pues había ido, 

había conocido y hecho un contacto, había aceptado un 
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c011pro•iao de aailtir por dos horas por .... na, fuera de au 

horario de claaH obU9atorio, a uno1 cunoa 'I a comprar loa 

•aterialea del Taller que no dijeron que coitaba mucho, al lo 

cumpU6, '/ en esos términos' el Cole9io le di6 un papel que 

die• que es técnico a nivel medio en instalaciones 

eléctricas. b)con cuatro semestres, con promedios entre B 'I 

MB, podían optar los alumnos por la Opci6n Técnica del Manejo 

Experimental de bovinos, porcinos '/ aves ¿qué si9nificaba esa 

opci6n? 6 meses de 12 horas semanales de curaos te6ricoa en 

la Cd. de México r 6 meses de estancia de trabajo en la 

ganadería... pues entonces el muchacho iba a tener otro 

contacto que le Iba a interrumpir sus estudios del 4o. 

semestre '/ probablemente también del Jo. Así de fácil. ¿El 

Colegio que les ofrece? •.. al menos le ofrecía hospedaje por 

6 meses, comida, alimento, profesores muy buenos, materiales 

r al final un papel. 

c)La Opción de Archivonomía. que todavía estaba vigente el año 

pasado no sé si a la fecha. . . (? l 

di Teníamos una opción de 400 horas, con 200 de ellas de 

práctica. 

di una opci6n que se llamaba Administración de pequellas 

empresas, era una opción de 30 horas, que lo único que pedían 

era un cuaderno de rayas o de cuadros vertical. 

Ahí tienen el esquema, pues, de oportunidades de encontrar '/ 

desarrollar un Proyecto o encontrar uno, bueno ... (?). 

Paso rapidísimo a las otras dos. No sé sl hor lo si9amos 

haciendo, lo verdad, estor un .poco al margen, pero di9amos 

entre el 76 y 86 por lo menos, cuanto escuincle o escuincla 
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lle96 •1 CCH -no 16, lH digo aal no por desprecio, eino 

porque los quiero auchbillO-, vamos pue1, cu•nto ch•••co 

lle96 • CCH, pH6 al Deputamento de Educaci6n Filie• del 

plantel correspondiente, lo pena.ron, lo aidleron, hicieron 

una tujeta de médico aUUaci6n 'I le pusieron que tenl• los 

ojos color de miel 'I el pelo quebrado, le encontraron, le 

anotaron 3 o 4 datos más 'I le regalaron 3 folletitos, uno 

sobre cuestiones de nutrición, 

tercero sobre otra cuestión 

otro sobre higiene y un 

flsica,... Tenlamos t•l 

información que podhmos ordenarlos por edades, estatura, por 

sexo, por color de los ojos, podíamos hacer maravillas; si 

algún alumno después de éso no quisiera tener ningún contacto 

con el Departamento de Educación Física. no estaba obligado a 

tenerlo. hasta ahí había llegado el esquema. Si un día andaba 

"cascabeando" y se le ocurría conse9ui r una 11 bola 11 porque uno 

de los que la lleva normalmente no lo había hecho pues iban a 

ver si les prestaban un "balón" con algún maestro de 

Educación Física que sólo pediría su credencial vigente, esa 

era la única relación con dicho Departamento. Si participaran 

en un torneo, certamen interplantel de volibol -el caso de 

Naucalpan es el más chiquito, tiene una sola cancha 'I la 111'9 

pequeña de todos los CCH•'-, pero en Oriento habla once 

canchas da futbol, en Vallejo habla nueve, o sea, según las 

condiciones do cada plantel. 

JUANA ZUilIGA.- Da acuerdo con el contexto actual, signado por 

el TLC, el conflicto en Chiapas, manifestaciones de extrema 

pobreza en algunos sectores de la población, violencia 

generalizada (muerte de Colosio por ejemplo) ¿cuU piensa 
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usted aerl• el perfil del •lu•no y el profesor del CCH? 

PALENCIA.- 1Eat6 c•nijot ... bueno yo le cont.r6 •190 en 

chiquito porque creo que Uuatr• este ejeaoplo. CU•nd• eat•b9 

yo haciendo un intento de •nlUai• -que tuve •l9uno

KHiclere, er• rHponHble de inveati9aci6n, H querl• 

9ener•r un inatruaoento de encuest• y p.ra ello antes H 

procedi6 por vía de entrevistas profundas en el Rosario, todo 

lo someti6 al final y entonces y le decía que al9una pre9unta 

que decía ¿Por qui eataa en el CCH? donde las hip6tesis 

decían o esperaban. varias cosas: "porque es m6s activo", 

ºporque es más cercano", "porque es mis bueno", en fin •.. , 

creo que una buena cantidad est6 por inercia, es decir, ¿por 

qué no exploras eso en las revistas?; después de una serie de 

exploraciones, se incluyó una pregunta y otras dos preguntas 

de control de grupo: ¿por· qué estb en el CCH?, entre las 11 

opciones de respuesta .•. también había una frase que decía: 

"porque terminé la secundaria"... impresionante; de J 000 

alumnos que contestaron... 46 \ votaron por esa opci6n 

habiendo otras 1 O opciones. ¿Qué dice a uno?... que 

objetivamente, el perfil del 76 ya constaba que los alumnos 

estaban en la Universidad por inercia. o sea, aquél que si9ue 

en el sistema educándose -como aquel que sigue arriba del 

caballo porque no se ha c~ído-. esta en el CCH, en este caso, 

porque no tiene otra perspectiva, es el problema fuerte, o 

sea no hay claridad objetiva; ... hay un espejismo, este, de 

educación formal, ¿órgano de soberanía nacional y 

extrapersonal? no hay otra cosa, no hay un interés muy 

privado, muy poca visi6n pública del fen6meno. ¿Pero cu'1 
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Hrl• el perf U? ¡ah 1 pu•• entonces son j6venea sin 

Hperanus, que han sido 9olpeados brutal•ente, que creyeran 

que cuentan con poco• riesgos de los que dicen los 

biol69os ... que tengan esper•nza de que si aprenden cosas iban 

• poder servir a otros ¿Como presidentes con reses? . . . 1?) 

que estén viendo el fenómeno objetivo de que el aodelo, pongo 

el ejemplo que para mi ea claro, ahora: la SEP ha recuperado 

un esquema que sigue rechazando sus funciones, desde usar 

algunas cosas e inventar refranes usuales, los llama: sobrino 

mio, me dice, ... -tío tú me puedes ayudar, •.. fíjate que me 

dejaron unos refranes (para no se qué diablos) pero de lo 

único que me acuordo que dicen es que "el que no tranza no 

avanza". O sea que el hijo do mi hermano que fue formado en 

la misma cultura que yo, lo único que como sabiduría popular 

se le ha pegado es que 11el que no tranza no avanza 11
, pero 

luego me dice ... (?) -¡ah!, ya me acordé de otro: 11al que 

paña Dios lo acompaña". 

Entonces, esa os la sabiduría· popular de un chamaco de 6 

años. Este es el perfil del muchacho de ahora, o sea, es una 

cultura del que "al que paña Dios lo acompañaº. Esa es la 

realidad ¡ahl. 

JUANA.-¿Cuál es su opinión con respecto al futuro del 

Colegio? 

PALENCIA.- Acerca del pronóstico, yo creo que el Colegio va a 

sobrevivir, que no está en vísperas eminentes de una solución 

significativísima, un impulso, porque está muy desgastado 

adentro y hay una serie de pistas e interesés de otra 

especie .. , (?)Que tampoco, por supuesto, está en riesgo 

104 



••inente de deHparici6n, ni •ucho •eno•. E•o ya 111196 para 

quedarse deUniUva11ente, incluso en mi opini6n ·va ir 

mejorando un poco. 

NOTA ACLARATORIA, 

La transcripci6n de esta entrevista ha •ido relli&ada, 

rHpetando la sintaxis hasta donde la 9rabaci6n lo 

permiti6. (J .z. ), 

3. 3, ENTREVISTA AL LICENCIADO DAVID PANTOJA MORAN. 

Actualmente Coordinador General del Cole9io de Ciencias 

Humanidades, realizada el 16 de agosto del presente año. 

ISABEL VARELA.- ¿Cree usted que existan diferencias entre el 

proyecto del CCH y la realidad del bachillerato del Colegio, 

cuáles cree que sean las principales diferencias? 

PANTOJA.- Bueno, mire, desde luego supongo yo, la pregunta 

está más bien dirigida,, .. si hay una diferencia entre la 

construcción original del Colegio de Ciencias y Humanidades y 

lo que finalmente resultó. Bueno, yo quiero decirle que sí, 

que las diferencias las hizo la realidad, porque se pensaba 

que íbamos a ir a una institución con un profesorado con un 

cierto nivel de preocupación, que implicaba por ejemplo, en 

que el profesor fuera capaz de hacer conexiones 

interdiscipli~arias en su curso frente a los alumnos y. fuera 

capaz de al estar abordando un problema de Biolo9ía, o de 

Física, o de Química, fuera capaz de hacer los enlaces, 
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frente a los estudiantes, de los problemas. Y conectar las 

disciplinas entre si, Y desde luego, este tipo de profesores 

no existian en el país, tan sencillo como eso, no exlstian en 

la Universidad, no existían en el país, no existen hoy en 

día. Seguiremos encajonados en· los compartimentos estancos de 

las disciplinas y son muy contadas las personas que son 

capaces de hacer transdlsclplinar!edad, decir: son capaces de 

vincul.ar problemas. Entonc~s pues osa es una cu9st ión, que el 

Plan de Estudios ... quedó muy bonita como concepción, quedó 

muy bien plasmada, pero, no hemos sido capaces de descender. 

Aún más, habla la idea, el Proyecto de que el profesor fuera 

capaz de utilizar también igualmente una serie de puntos de 

vista, de abordajes de metodología. Por ejemplo, para las 

Ciencias Experimentales, sociales, el profesor fuera capaz de 

abordar las cosas, pero ¿Dónde está? hoy en día, todavía el 

profesor que fuera capaz de ver el mismo el problema desde el 

ángulo, desde el funcionalisr.io o del estructurülismo o desde 

el marxismo, o en fin. No, . no lo hemos encontrado, son 

realidades frente a las cuales se topó el Proyecto original 

concebido así por Don Pablo y el 9rupo de 9entes que 

participamos en el Proyecto Nueva Universidad. 

De manera que sí, si hay diferencias, esas diferencias 

estarían marcadas en un pro9ramiJ, en un plan de estudios 

ideal, que quedó en el papel, que quedó simplemente dibujado 

en sus 9randes trazos, que por cierto nunca fue aterrizado en 

programas precisos, porque el 9rupo no trabajó hasta el nivel 

del Plan de Estudios y la concepción global, pero nunca se 

aterrizó en programas. Esa tarea le tocó a los profesores de 
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loa primeros aftos. Y qu6 es lo que ha pasado en el transcurso 

del tiempo, es lo que hoy tenemos que a esa construcción 

ori9inal a la que le atribuimos tantas bondades, 

interdisclpllnas, la economia de lo básico, simplemente los 

principios que la Impulsan, los principios que la Informan 

"el aprender a aprender", "el aprender a ser", 11aprender 

haciendo", ¿qué sé yo?. Todas éstas de alguna manera grandes 

virtudes que le atribuimos al Plan de Estudios. Pues de 

alguna manera no corresponden a la realidad, en virtud de que 

los programas están enormemente diversificados, hay tantos 

programas de la misma asignatura como profesores hay. Con el 

pretexto de la autonomía, con el pretexto de la libertad de 

cátedra, pues han hecho su programa "arando solos". Y la 

verdad es que la Institución en su conjunto ha hecho muy 

poco, dispensar esta diversificación y resolver el problema 

que significa enfoques distintos, hasta contenidos 

enormemente diversos. Recuerden ustedes que todavía por ahí 

hay en al9unas de las materias problemas, tanto como que en 

unos lados enseñan Lógica Matemática, y en otros Lógica 

Tradicional, y en otros Lógica Dialéctica, diciendo la misma 

materia que se da. o en Matemáticas igual sucede cosa 

similar, en Aritmética no se diga... En fin el Método 

Histórico, hay quien lo lee como hitoriografía, el de más 

allá lo ve como Filosofía de la Historia y bueno, hay 

cuántas formas de hacerlo. 

Lo mismo pasa en Talleres, de manera que ésto se presenta en 

todas las áreas y en casi todas las asignaturas, entonces 

pues, ese también es otro de los graves problemas en los que 
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seguramente hay disparidad entre lo que se considera el 

Proyecto. 

En un principio sin que se pensara en fechas precisas cada 

cuanto... cada número de allos se fuera a hacer la revisión, 

pues siempre como principio de racionalidad elemental, debe 

uno pensar en tener prácticamente hasta un procedimiento ya 

institucionalizado de revisión permanente del Plan y 

Programas, simplemente por la bib1!09rafia que está 

constantemente en producción en el mundo, por el avance que 

Uenen los conocimientos, por el abandona y el abordaje de 

ciertas teorías, por la utilización, por las nuevas formas de 

vor las cosas, eso si también se pensó que debería ser un 

plan de programas. 

JUANA ZÚNIGA . - Mucho se habló de la diferencia del ccn con 

respecto a la Escuela Nacional Preparatoria, sobre todo en 

los aspectos Interdisciplinario y Terminal, ¿Cuáles son ésas 

diferencias? 

PANTOJA. - Una muy importante en .. térr.iinos genera les a pesar de 

los esfuerzos que ha hecho la Escuela Nacional Preparatoria, 

par modernizar su Plan de Estudios y por hacer revisiones 

todos estos años. Sin embargo, si tiene un problema que vione 

cargando, her.tos tratado desde hace ya mucho tiempo y es la 

añeja concepción enciclopédica de su Plan de Estudios. Es 

decir, una 9ran lista de materias que diversifica mucho, el 

esfuerzo que informa... (?) lo que hace más énfasis en la 

información que en la formación del estudiante. Y que ésto a 

decir verdad, la forma de concebir el bachillerato desde la 

época napoleónica y que fue recogida en México por los 
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creadore• de la Escuela Nacional Preparatoria y que se sigue 

11anteniendo, y que por lo menos. en la urgencia en el Plan de 

Estudios del Colegio se trat6 de desterrar y yo creo que en 

una buena medida ae logró. Y se logró haciendo una economía 

en las asignaturas y llevándose exclusivamente a lo básico, 

ea decir, Matemáticas, Física, Química, Biología, el área de 

la Lengua Nacional por medio de una metodología, de el área 

de Talleres, e Historia,. • . Eso por ejemplo es un 

punto,muchas veces ese perfil es como aquí se hace un· 

esfuerzo de abarcar menos, pero profundizar más y sobre todo 

haciendo mucho énfasis en lo básico, porque en la medida en 

la que el Plan de Estudios ·se comprime hacia lo verdadero 

esencial forma realmente al estudiante y lo hace f.'lás dúctil, 

lo hace muchas más con mayores posibilidades para poder 

escoger y por eso el nombre incluso, esco9ido por Don Pablo 

González Casanova de Ciencias de la Humanidad, para que el 

alumno tuviera una cultura científica y una cultura 

humanística que fuera la conjugación de las dos, de manera 

que no hubiera esta cuestión de que ya escogió una área 

especifica de trabajo desdo tan temprana edad, entonces se 

nos dá un margen de mayores posibilidades para nuestros 

alumnos porque tienen inclusivo la posibilidad de escoger, de 

ser más flexibles en esta formación, en tanto es más básica 

para los alumnos. 

JUANA ZUÑIGA.-¿Hay diferencias académicas entre los alumnos 

del CCH con respecto a los de la Escuela Nacional 

Preparatoria, al ingresar a lo.s estudios superiores do la 

Universidad? 
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PANTOJA,- Mire, por deo9racia los resultados que tenemos 

hasta ahora, los resultadoft al contrario, noa indican 

problemas muy severos de nuestros estudiantes al inicio de su 

desempeño académico. Al inicio de sus primeros se11estres en 

la licenciatura tenemos resultados que dejan mucho que 

desear, en todo caso tienen mejor desempeño los estudiantes 

de Preparatoria. Sin embargo, por los mismos resultados que 

tenemos, al final se e:npa·rejan, es decir, hay más 

reprobación, hay más retención, inclusive hay más deserción 

de nuestros estudiantes egresados del CCH que frente a los de 

la Escuela Nacional Preparatoria. Y al final nuestros alumnos 

se recuperan, logramos una eficiencia terminal o igual, o 

mejor que los alumnos de preparatoria. Pero al principio en 

los 4 primeros meses en la escuela. 

Donde hay un seguimiento de alumnos por ejemplo, es en la 

Facultad de Ingenicria Química, Contaduría, en 3 o 4 de la 

Facultad de Universidad Nacional. 

No tenemos datos precisos de lo que puede pasar con nuestros 

alumnos, lo que les puedo decir, las constancias y es que los 

primeros semetrcs nuestros alumnos tienen menos desempeño que 

los alumnos de prepas. 

JUANA.- ¿Y en las otras carreras las humanísticas? 

PANTO.JA.- En las otras carreras por desgracia no tenemos 

datos,... por desgracia no hay este género de estudios de 

seguimiento. En Derecho no los hay, Ciencias Políticas 

tenemos que pedirlos que se adopte. No aparecen hoy a partir 

de la Dirección que se llama Estadistica e Información o algo 

así, que era la antigüa Dirección de Planeación que está 
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upeHndo a hacer •ata 96naro da Htudioa, da 8119Uiaianto 'I 

upiaaa a habar un poco •b da inforaaci6n para noaotroa, 

pero todavla no tanaaoa. Paro Hta1 aacualaa qua lea aancion6 

antH, al tienen a11amen dia9n61Uco para loa alumno• da 

priMr in9rHo 'I al ••liaos 11b mal en t6rainoa relativo• 

frente a laa Hcualaa preparatoriH parUcularH 'I la ENP •• 

.JUANA.- Sl paro Hrla intaraunta tener dato• da la• carraraa 

huunlaticaa, .dado qua al Cola9io •• da Ciencia• 'I 

HuunidadH •.• 

PANTOJA.- si, pero no hay diferencia, yo lo que ai, le puedo 

aa99urar que no hay diferencias. No crea usted que Hoa 

dato• son da las disciplinas cientlf icaa. Yo creo que por lo 

qua ten90 informaci6n, por lo que ten90 se9uridad ea en esas 

. facultades, pero por lo que empieza a avizorarse en otrH 

escuelas, estamos en condiciones menos competitivas. 

JUANA zOfhGA.- ¿Cree ustetl que el CCH, si9a siendo una 

alternativa de bachillera to? 

PANTOJA.- Parece que si, desde lue90 que si, desde lue90 que 

. al Plan de Estudios del Cole9io de Ciencias y Humanidades ha 

aarcado todo un paso adelante, es un paradi9ma de la 

enseñanza del bachillerato. Me parece que si9ue siendo 

vi9ente, que sus bondades están todavia, bueno hay algunas de 

ellas ya probadas y otras por probarse. Ahora con la revisi6n 

de los programas y del Plan de Estudios, es precisa11ente en 

ese sentido verlo con todo realismo, que al se puede hacer 'I 

qu6 es lo que qued6 ~implemente en un papel como una especia 

de esperanza como de meta; y que sí podemos llevar a la 

pr6ctica y qué no. Ahora con la revisión de los planes y 
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pr09r•ua, ver al efectivHente pod-• de verdad • 20 •llo• 
de dlatancl•, ab de 20 •llo• de dlat•nci•, podeaoa al d•r con 

preclai6n • partir de l• experienci• 'I poder h•cer realld1d, 

de verdad eatH dxlua que son, enaell•r u "•prender a 

aprender", "aprender h1ciendo11
, "aprender • aer", el 6nf11ia . 

en l• foreaci6n 'I menos en la inforeaci6n. Y establecer loa 

vlnculoa realH, reaUstH, 

viables con loa profeaorea 

interdiaciplina. 

loa que verdader.,.ente Han 

que teneeoa, que exista la 

YARELA.- Licenciado, dentro de estos principios que marca 

'I que aon puH eaenci• del CCH, ¿Cree usted que la ensellanza 

de l• investigación teng• parte dentro del logro de esto• 

principios en. el alumno? 

PANTOJA.- sueno, una de las cuestiones que son mb 

importantes es este principio de "aprender haciendo", qui 

mejor manera de aprender haciendo, realmente participando 

efectivamente en el descubrimiento del conocimiento, es esto 

que ahora se éatá hablando en términos constructivistas. Los 

tres constructiviltas del conocimiento y un poco sin saberlo 

el grupo que original11ente estuvo en el Proyecto La Nueva 

Universidad, lo que trataba de hacer con el Plan de Estudios, 

era justamente eso que veíamos como un método muy provisorio 

par• la enseilanza en que el alumno aprendiera él mismo 

h1ciendo. Y entonces, por eso es la disposición t1n 

diferente, y la organización tan distinta de los laboratorios 

en las disciplinas ciantlf icas, respecto de la enseilanza 

tradicional, ¿por qué? porque aquí, l• ensallanza se iba a der 

adentro del laboratorio y no primero una enseñanza teórica en 
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el pia1rr6n, •batract• 'I de•Pllf• ••car uno de ahl • lo• 

eatucliantH 'I Mterlo• •l laboratorio c- ai fueran co1aa 

preacindiblH. lntoncH lo que H pr~tendla era que juat•Hnte 

fueran coa1a indiaolubleHnte U9adH: l• teorla 'I la 

pr6ctica en el labor•todo, l• teorl• '/ 1• pr6cUca en la 

invHU9aci6n bibU09r6fica de lH CienciH Soci•lH, 

Hiatoda, etc. Entonce• en una palabra er• 'una enHllanaa 

Uncida en la inveaU9aci6n. Ahl tallbi6n nos encontrallOa con 

realldadH ¿C6ao iban • conducir a aua alumno• por l• vla de 

la invHti9aci6n, profHorea que no hablan hecho 

invHU9aci6n? ¿Qu6 pedirlea?. .. ( ?I Y que ahora no• 

encontramos con muchas contradiccionH '/ 11uchos problHas '/ 

eaa H la realidad, hoy mismo en dla, tenemos profesores que 

nunca han hecho investi9aci6n. Que porque una COH H la 

investi9aci6n que produce conocimiento, el sentido más 

aceptado en t6rminos 9enerales de lo que es la investi9aci6n 

"investi9aci6n es solamente aquella que produce conocimiento 

humano". Y de ese 96nero de investi9aci6n los profesores no 

están acostumbrados, una buena cantidad que no lo est6n. 

Otros al por fortuna, pero no todos. Entonces c6mo ibamos a 

dar aH 96nero da en1ellan&a si no tenemos los profesores con 

Ha foraaci6n. Entonces ha'/ que ser muy realistas y entonces 

veao1 no la tenemoa '/ vamoa a ver como al, al la damos y no 

nada ab aal nos quedamo1, diciendo que al, al la damoa, 

cuando en realidad no la estamos dando. Entonces reconocemos 

cu61 ha sido nuestro defecto con todo realismo. Y esto '/O no 

quiero que 1e interprete que hay una actitud de menosprecio 

al trabajo... I? l que auchos profHores han hecho de mb. 
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lllleho, aucho porque d prec:iHMnte ain ninguna c1pacit1ci6n, 

ain ninguna pdctic1, H han Mtido • hacer lo que en 24 

alloa, ea aucho, pero de tod•• a1nerH teneao• que Hr 

rHli•t•• no h• PH•do lo que eaper,baaoa. 

YAlllLA. - Licenciado ¿Crn uated que ae1 pertinente aún 

en1el'llr 1 los 1luanos de bachillerato del CCH, lH t•cnicH Y 

aftodo• de invHU9aci6n aocial? 

PANTOJA.- Claro que ai, por aupuHto que al. Yo creo que ai 

ea auy rico y t'ctlco que loa alumno• participen en l• 

con1trucci6n de su propio conoci•iento, ••t• ea una de 111 

virtudes de este 116todo, de esta forH dit enHll1nza, de esta 

foral de visualizar las cosas en la que el alumno va siendo 

conducido por el profesor en una tarea que es la tarea del 

alumno y la que es tarea de ir de1cubrlendo él los 

conocimientos, descubriendo él los conceptos, descubriendo él 

por si mismo y no en una actitud pasiva, esperando 

si11plemente que el profesor le desgrane el conocimiento y la 

rHUd•d a él. De lo que se trata es de que el alumno 

conducido por el profesor, ayudado por el profesor vaya el 

solo construyendo sus conocimientos, pero para eso necesita 

Hr, necesita tener un profesor que . sepa, que domine la 

asignatura y que sea un 9ui1 eficaz, en el laberinto de tener 

que enaellar 1 nuestros alumnos. Porque al loa deja solos e10 

va 1 ser un desastre. Yo ya he tenido la experiencia de ver 

al91111os profesores que piensan que 11 aanera de conducir su 

curso 81 estar sentado sitaplemente, dejando que los 

alumnos •.. resbalen solos. 

JUANA zOlllGA.- Hice un momento usted hablaba de 11 falta de 
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tonacl6n docente on alvuno• proto•ore• qu• &•parten le 

ut•rla de 1nvHU9acl6n Doc1111t1nt1l ¿Por qu6 no H ha podido 

lnatru•entar una adecuada poU tic• do for .. cl6n docente, en 

rolacl6n a lo• ob:letivo• del Cole9io? 

PMl'l'O.JA.- Si dHde lu990, •lre la revi•i6n del Plan de 

htudio•, la raviai6n do pr09raa11, va a requerir 

nec:Hariamento qu• impleMntemo• un provra•a •ur inten10 do 

foruc&6n docente. En ••to mo•ento hay 600 .. eatroa 

interino•, oil muchblma vento, tenemos una proporci6n inmenH 

d• profe1ores que no ••ben lo que es el Modelo del Cole9io, 

que no han oído hablar de loa principios fundamental•• de la 

Filo•ofia Educativa .del Cole9io, que no tienen la 

•etodologia. Una serie de carencias muy graves. Son 600 

profesores que no han pasado por capaci taci6n alguna. 

Entonces ¿cómo vamos a afrontar un problema en una revisi6n 

del Plan de Estudios, en d6nde pretendemos recuperar todos 

esos principios del Colegio cuando no tenemos a los 

profesores que sean capaces de ver. pues vamos a repetir la 

historia. Si, por supuesto estamos pensando en un programa de 

formacl6n de profesores, claro que sí. 

JUANA zOAIGA. -Teniendo en cuenta su experiencia en el 

Cole9lo, considero de suma importancia conocer su opinl6n con 

respecto al papel que :luega la materia Ciencias de la 

Ce11unicaci6n y los aapectoa que deben tomarse en cuenta al 

elaborar un programa. 

PANTOJA. - Yo creo que con mucha clarividencia, Don Pablo 

González casanova y el 9rupo ... (?) a mi no me toc6 esa 

parte, asi que no crea que estoy hablando bien de mi, sino en 
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todo c:aao de 61e 9rupo. Vl6 c:on auc:ha c:larldacl que pera 

entonc:H le• Clenc:l11 de le coaunlc:ec:l6n lblln • Hr un 

ln1truunto auy podero10 per• el deHrroUo de laa penonaa, 

pere que fueren un 1n1truunto y una herra•lenta fund1Mnt1l 

en el aundo moderno y bueno, 61to1 veltltantoe 11101 de 

de1arr0Uo • perUr de que H ech6 ender • 11 fecha, lo ha 

deao1trado. Hov en dia, por ejeaplo no h•v una 1n1tltucl6n 

9rande que no tenga neceaidad de ecudir a la c:oaunic1c:i6n. 

U1tedea ven por ejHplo, que la politlca hoy H deaarroUa v 
101 11edio1, fundHental .. nte que H a partir de la 

coaunicaci6n que 1e de1arrolla la politice, inclu10 h11ta el 

hecho de que 101 e1tadllta1 han sido hechos a un lado por 101 

comunicadores, digo el hecho de que en los Estado1 Unido1 

hayan puesto como presidente a un Sr. como Rea91n. Y hoy en 

Italia a eerlusconni que dirige los destinos de Italia, pues 

habla de la Importancia que ha cobrado la comunlcacl6n y esto 

ahora aunado a loa medios electr6nicos ilustran todo eao que 

se puede hacer en la composici6n de imágenes, la televi8i6n, 

todo el juego. . . 1 ?I Sin duda alguna ha acarreado verdadera 

revoluci6n en las Ciencias Sociales. Sigue teniendo 

importancia e1ta materia optativa dentro del curriculu11, 

tiene una gran importancia, una ·raz6n de ser dentro del 

curriculum universitario y sobre todo ta11bi6n atendiendo a 

al911ien que taabi6n es laportante. una enorM cantidad de 

estudiantes nuestros solicitan la carrera de Cienclaa de la 

Coaunlcaci6n, es una de las carreras más solicitadas, ta•blin 

ese es 1u sentido. 

¿Qu6 sugerencias tengo?, es muy difícil, no soy experto yo 
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dlrla nada . 1161 que H bu11Cara un equlllbrio, c- una 

rec:-nc11cl6n del Plan de 11tudlo1 an la carrera da CianciH 

de la coaunic1ci6n H bu1cara un equilibrio entra la taoda r 

la pr•cuca, porque an 1l9un11 11cual11 prlv1d11 an lo qua •• 

pone infaai• •• an for .. ci6n da ticnicoa •ur capacea para al 

cine, la talaviai6n r la radio, para hacer 9Uionaa 

aapaclUcoa qua .. la .. tarta da trabajo da un coaunicador 

para hacer loa "doaia" r para hacer todo Upo da co111, r ain 

•abaf90, ••t•n arunoa da taorla. En caabio, en nuHtr11 

aacualaa púbUcaa, sobre todo en la Facultad da Cianci11 

PollUcaa r SocialH en donde pone inf11i1 •• en la parta 

ta6rlca, loa hacen como 9randea eapaculadoraa sobra el 

problema de las Ciencias de la Comunicaci6n r loa paran 1 

tratar de hacer algo en un trabajo concreto y no saben hacer 

nada absolutamente. Entonces ahi quizás hay que buscarle. Yo 

no 16 ai desde la materia que se da ahora en el bachillerato, 

sería factible buscar este equilibrio tratando de que 

·nuaatroa alumnos tambiin se enfrentaran al problema concreto 

de la tecno\ogla de los medios. 

ISABEL VARE!.A.- ¿Qu6 tan importante le parece a usted la 

coaunicac6n a nlval personal, por ejemplo que ae le enseftara 

al alumno a co11unicarae, incluso como persona dentro de su 

allbianta familiar, con sus compafteros a nivel grupal, usted a 

qui la darla ••• peso, a la co11unicaci6n •Hiva o 61te otro 

Upo de comunicaci6n? 

PANTOJA.- Yo creo que esta parte de la comunicaci6n 

interpersonal eat', o por lo menos debiera estar contemplada 

en el área de Talleres, por lo menos ahi de lo que se trataba 
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•• de que •• for.. un •luano C•Pll• de coeunicara• 

efectiva .. nte or•l 'I por Hcrito, 

En un adecuado une:lo de la i.envu• 'I •• 1111rece •Hncialbilio: 

•i no Hbe comunicar •u• expedenciH, •i no Hbe expreHue 

adecuad .. ente, •i no habla de corrido, entoncH 11e 1111rec• que 

no ••ta•o• haciendo lH coHa bi•n. 

VAlllLA.- O expre11r •ua ideH y Hnti•i•ntoa ••• 

PAHTOJA.- Si ideH 'I aenti•ientoa, no •ola .. nt• lo• 

conceptos, •ino taabi6n lo• .. nti•ientoa. lntoncH 6•o .. 

parece eaencialiaimo, oralmente y por HCrito. Aei que de lH 

dos formu tiene que saber expresarse correcta•tnte, por eso 

forma parte de la formación universitaria, eleaentalisimo, y 

al no va a tener problemas enormes en aua eatudioa. No me 

parece tanto una tarea de la aaignatura Cieneiu da la 

Comunicación, me parece más bien una cosa que se inscribe 

dentro de la formación del área de Talleres. 

VARELA. - Y en cuanto a la investigación, poder enseñarles a 

loa muchachos ¿Qué sugerencias tendria de las mb elementales 

como 1111ra un chico que acaba de aal ir de la Hcundaria? 

PANTOJA,- Bueno, desde luego el dotarle de las herramientas 

primeras, eseneialisimo el que aepan leer adecuadamente, 

luego hacer los resúmenes adecuadamente, el que puedan 

traaladar eso a fichas que después puedan aervirlH 'I que 

puedan acumular toda esa información y deapub darle el 

tratamiento adecuado a la información. Ahora con lH 

computadorH ae han ampliado enormemente lH poaibiUdadea 

técnicas de hacerse, pero la base esU en la cabeza del 

muchacho. Tiene que aprender primero a hacer un buen re•umen 
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porque nin9una COllPUtadora va a hacer el r .. u .. n por 61. 11· 

pr09rau le va a dar la po1ibiUdad de que lo bu1que 9'• 

facu .. nte, pero Ho no va 1u1Utuir la po1ibUidad de que 61 

aprenda bien 101 concepto• 'I re11111a adecuada .. nte, pueda Hr 

capa& de pl11ur lo Hencial de 1u lectura. Pu .. 1olaunte en 

una adecuada for•act6n del 'r•• de Taller•• puede 

adquirirla1. Me parece que .. •ur i•portante, .. enctaU•i•o, 

porque :1u1taHnte uno de 101 problemH mb 9randH que 

afronta la enHllanza a nivel de Ucenciatura H -uno tiene la 

i•pr .. i6n- de que loa alumno• no Hben leer, no entienden. 

Eso al e1 indi1pen11ble, que el alu11110 e•piece por tener una 

lectura comprendida ..• 

Yo creo, por otra parte en la que quedamos con unos déficits, 

fuo el asunto de que desde un principio también se dijo que 

hagamos a un lado dentro de la ensei'lanza tradicional a los 

libro• de textos y a los apuntH no hay que acudir • nada de 

eso, hay que acudir a lo• nuevos materiales. La verdad es que 

101 nuevos materia lea no han sustituido a loa libros de 

texto. Mire por ejemplo, tienen grandes ventajas las 

antolo9íu, pero también 9rande1 desventajas, a nuestros 

alumnos no les estamo1 dando un autor completo, cosa que 

ante1 al existía la polibUidad. Yo creó que se debiera de 

dar dentro del Colegio, debiérH01 hacer un Hfuerzo por no 

darle Hta especie de visiones fragmentarias de la realidad a 

los alumnos, porque eso H lo que fomenta una antol09ía. Una 

antol09ía, digamos de Ciencias Sociales o de Hi1toria para 

que hablemos ... (? l incapaz de darles un eje•plo de 1Uol09ía, 

Fbica o Química, pero en Ciencias Sociales con qu6 H va a 
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quedar el alu.no, con una vi•i6n c- cortada toda, en lugar 

da que '1 por ejHplo: H pu1iera a l"r la Hi•toria de 

Mfxico y é1to H anorMMnta foraauvo, yo creo que e• una de 

. lH coH• qua debiéraao1 bu1car, la foru de recuperar y 

•upongo que an el 6rea de Cienciu, debiera haber co•u 

HHjante•, que fuera po1ibla no lear fra1Mnto1 de aqul y de 

all6 da Cienci11, •ino qua fuér.,.01 capace• de qua nuHtro• 

Htudiantei leyeran completo • Darwin. ¿Para qué? ya ahora 

Htar6 reb11ado, tendd muchH coHs, aucho• defecto• 

H9ur1Mnte, pero una visi6n completa de un clbico pueda •er 

anoraHente Vital, YO pienso que HO 1 la po•tre RO debed• 

ser porque simplemente lo que hicimos fue supriair lo• libro• 

de texto, no tuvimos un instrumento adecuado para •uatituir 

en qué, hasta la fecha no hemos podido. Los materialH que 

los profesores hacen con toda buena intenci6n, con todo el 

esfuerzo que hay detrás, algunos de ellos buenos. Todavía 

hay mucho material . que deja mucho que desear y no son 

material de calidad. En algunas ocHionH esU m6a bien 

puesto el énfasis en la cuesti6n peda969ica ala que en la 

cuesti6n de la formaci6n de la disciplina. Entonces yo he 

visto por ejemplo, que hay un enorme trabajo detd1 de 

algunos de los textos de los profesores... ( 1l que los valida 

y • lo• aluanoa •• los hacen leer. 

E10 •e parece benéfico, creo que se debe hacer, pero e•t6 ab 

bien puesto el énfasis en la parte propia11enta did6ctica, que 

en la parte de la diSciplina del conoci11iento, del avance del 

conocimiento. Creo que ahi nos falta bastante que hacer y 

creo que con la revisi6n de planes y pr09raus de e•tudio• 
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podr.-a hacer abrir He parte de crlatel ••• (7) 

JUAllA.- In relecl6n el futuro del CCH, noa 911ateda ••ber au 

opini6n. 

PAHTO.JA.- Yo creo que tendde110a que hecer un Hfuerao 1111r 

fuerte pera qua nuHtr~ bechUlereto H fort•leace 'I d6 un 

ev1nce au1tenciel. Porque cuendo Ht• 1n1Utuci6n neci6 ere 

a119ur•••nte 1• Jnstltuci6n d9 bachUlereto ••• 9r1nde, ar• 'I 

•i9U• aiendo 11b pobled1 que. • • 1• Preperetori1. Noaotroa 

ten.-a 15 000 1l1111noa r 1• Preperetorl• 50 ooo. Pero 'I• en 

Ht• -ento h•r una Jn1tltuci6n que U•n• enorme centld1d 

d• eatudiantes que •• •1 Col99io de Bachilleres y ha nacido 

al mismo tiempo que naci6 el Cole;io de CienciH 'I 

Huaanidades. Y fueron creciendo otrH instituciones CONALEP 'I 

Colegio da Bachilleras, otras opciones que han ido creciendo, 

que se han diversificado en todo el pab; Y• hay Bachilleres 

en todos los Estados de la República. 

Ya el BachU lerato p~opiamente pe;ado a la Universidad, si no 

se haca un esfuerzo muy granda por mostrar sus bondades y 

mostrar que es superior. 

Hay una tendencia IOU)' fuerte da parta de expertos en •etaria 

educativa y del gobierno ... (?) de separar al bachillerato de 

11 Universidad. Yo creo que as de al;una manera la única 

forma que tenemos da defender esta Institución, es 

de11ostrando que ea muy buena, que es auperior a .laa dada.,. 

Da otra manera el peligro es inminente. 

JUANA.-Sí, porque nos hHos percatado de ciertos ru•orea de 

que el CCH, tiende a desaparecer. 

PANTOJA.- No, eso no, lo que si puede ponerme en entredicho 
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H nueatra capacid•d para Hjorar r en con1acuancia, nuaatra 

c•pacid•d par• conH9uir .. jora• racuraoa para la 

1nat1tuci6n, Entoncea, •i•ntrH úa precario• lo• recuraoa 

qua t•nt•.o•, úa diflcult•dH para av•nzar vuoa • tener. La 

linic• for .. de conH9uir recuraoa H de.oatrar que •-• •ur 

bueno•, , , (?) El inter'8 ea lo que •• •dvierta, , , • da ninguna 

.anera her reducci6n da la matdcula que Hti buacada por la 

Univeraid•d, h•r nuevH opcionH, la deunda ara anorH ••• 

Porque deje111e decirla. por eje•plo, en tir•inoa da craci•ianto 

de la poblaci6n. Lo que esU aucediendo en al pala con lea 

politicH de creci•iento de 11 poblaci6n, paa .. os del 3 \ da 

crecimiento de taza de natalidad a 1. y •lgo, no recuerdo 

bien, ¿Qué quiere decir esto?, que estamos creciendo • un 

ritmo 111'9 lento, ¿Qué quiere decir?, que nuestr• pobhci6n 

está envejeciendo. En este momento por ejemplo, hay muchas 

escuelH primarias que están cerrando ¿Por qué? porque no 

tienen alumnos. Y as! va ir pasando proqresivamente, ae esUn 

110viendo los grupos de edad, ya ahorita har en términos 

proporcionales menos jóvenes solicitantes del bachillerato, 

aunado • eso hay 11'8 oferta, se han abierto •h inati tucionea 

de educaci6n da bachillerato, pues eso t••b1'n nos está 

explicando, esos huecos que de repente se ven en loa turnos 

03 r 04. Ustedes padres de famili• estoy Hguro de que 1•• 

toe• a su hijo en los turnos 03 o 04 y lo HC•n del CCH. 

VARELA.- Con respecto al Programa de .Z6l!lllAll 1 1& 

inyestiaaci6Q en Hu••nid•dea y Cienciu SocialH, que •hora 

ea una v•r1•ci6n que el Rector la esU inyect•ndo da •poro, 

•'9 bríoa' ¿Qué mensaje podría enviarles a loa •uchachoa que 
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eat6n pUtiCl.¡MlndO? 

PAllTO.JA.- Yo creo que ala que yo lo ha9a. t.oa que dabl.eran 

ver 101 ra1ultadoa auy hala9adorea que hay en el 6rea de 

Cl.ancl.aa Experl.aentalea. Se ha 109rado realaente en terreno 

auy provl.aorl.o no habla an el 6rea de Ciencias Social•• y · 

Huaanl.d1da1 y ahora •• eat6 !.ni.el.ando. Pero ya en el 6rea da 

Cl.encl.aa Experl. .. ntalea ha al.do de enor" utilidad porque ea 

una for111 de deapertu las vocacl.onH de nueatroa 

eatudiantes, despertar el interb por una diacl.pUna, de ••• 

pcr una profesi6n del cientlUco, la profeai6n del acad6aico, 

la profesi6n del docente. Y a 11i 11e parece que puede Hr 11uy 

importante para los estudiantes porque tienen 111is opciones, 

no se quedan simplemente con que ¿Yo qué voy a ser? -Pues 

abogado, o arquitecto, o médico, o ingeniero, y se quedan con 

3 o 4 opciones en la mano, no pasaron de eso. No puede aer, 

eatonces esto abre nuevas perpectlvas para los alumnos, pero 

sobre todo son casos que estin vinculadas con el desarrollo y 

las. · necesidades sociales, estallos muy atrasados, la 

proporci6n de científicos en relación a la poblaci6n eatá 

baj ial11a, va a ser una gran llmi tan te. Yo creo que en los 

pr6xlmos ailos eso va a ser uno de los. problemas ab graves 

para el país porque tenemos recuraoa naturales muy 

importantes, hay incluso hasta inversiones en 6reas 

estratégicas y lo que no tenemos es técnicos, no tenHoa 

cientlflcos, no tenemos expertos, entonces nuestro cuello de 

botella va a ser desarrollarnos. Y como podemos aspirar a 

desarrollarnos, si no tenemos ciencia propia, al. no tene11os 

tecnoloc¡ia propia, no la vamos a hacer nunca. 
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JUANA IUAJGA. - Muchbi ... 9raciH. 

Liia 3 entreviatH han aido transcritH textualMnte. 

Jndependienteaente de concepclonea, enfoquea y argumentaci6n, 

los trH entreviatado1 coinciden en subrayar la vigencia del 

Colevio de Cienciaa y Humanidades como alternativa de 

bachillerato. 

Por au parte, el Ingeniero Alfonso L6pez Tapia af!rm6 que la 

filosofía de Colegio de Ciencias y Humanidades, sua 

principios pedag69ico1 continuan vigentes. Sin embargo, se 

tiene que reformar y mejorar. no lo ha podido realizar en 

casi 24 ailos. Es necesario instrumentar una política 

adecuada, pero dada la hetero9enidad de la población docente, 

ha resultado sumamente difícil. 

En cuanto a la asignatura de Ciencias de la Comunicación 

opin6 que ha sido un éxito, una de las materias que distingue 

al Colegio, que debiera incorporarse a las materias del 

tronco común. 

El Lic. Javier Palencia en relación a la diferencia entre el 

Proyecto del CCH y la real !dad señaló que el primer término 

no ae trat6 de un sólo proyecto ambicioso, sino que fueron 

varios en determinados momentos. Y si, ha tenido 9randes 

dificultadea y fracaaos, algunas de ellas son: las opciones 

técnicas, el departamento de idiomas, las materias optativas 

en So. y 60. semestres, los programas ambiciosos no se puden 

llevar a la práctica por la escaces de tiempo, sólo dos horH 
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• 1• •-•· el •ervicio Mdico, el Depart••nto de rduc•c16n 

rt.ic•. 

PienH qu. e~ Colqio de cienciH ., HuunidadH v. • 

eobrevivir, •unque no .. apreci• una •oluc16n •19n1Uc•t1v• 

porqu. e•t6 auv dH9Ht•do. No eaU en riH90 de deHparecer, 

v• ir •jor•ndo. 

1:1 •ctu•l Coordinador Licenci•do D•vid P•ntoj• llOr6n, 

coincid16 en que li hay dUerenciu entre l• conatrucci6n del 

provecto ori9inal del CCH v lo que Unal•e.nte reault6. Laa 

diferenciH lu hilo la realidad. Afir116 qua no axiaten loa 

profHorH que requiere el Colegio que sean capaces de hacer 

interdi•cipl inaridad, de vincular problemas, de conectar laa 

disciplinas. Otro factor que incidió, la dlverslflcaci6n de 

pr09ra11u, exiaten tantos como profesores. Espera que con la 

revial6n de Plan de Estudio v programas éstos problemas ae 

puedan resolver. Considera que el CCH ha marcado un puo 

adelante en la enseñanza del bachillerato. 

Cabe dHtacar, au afirmación en torno a la profeaionali&aci6n 

docente (en la Jornada del l de noviembre del presente allo, 

pA,j. 221 y en la calidad académica de los egrHadoa. lleiter6 

au preocupación, en la ~ slAl ~ No. 697, 10 de octubre 

de 19941't augiri6 que se reflexioné en torno a los contenido• 

de laa aaterias v au pertinencia en el Plan de Eatudioa. 

Pidi6 que loa replanteamientos se cristalicen en el Nuevo 

Plan ile Eatudios. 
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C-nt6 que oori P•blo Gon1'1ea C•1•nov• v el 9rupo or19lnal 

del Proyecto, •certad•Hnt• incluyeron dentro del Pl•n de 

latuclloa lH Hl9n•tuH1 de ClenclH de la coe1unlcaci6n. Hoy 

en dla, no h•Y Inatltucl6n que no ten9• nece8idad d• •cudlr • 

la c011unlc•cl6n. Y hoy por •:le11plo l• polltic• H deHrrolla 

a tr•v61 de 101 Hdlo1 electr6nlco1, incluso 101 e1tcdi1tH 

h•n lldo 1u1tituido1 por co11unicadores. Sin duda h• cobrado 

9r•n laportanci• en las Cienci•• Social••· Dentro del 

curriculua univer1ltlÍrio tiene aucho 1entido la 11at•ri•, una 

c•ntid•d enorH de e1tudi•ntes 10Uci tan l• carrera, por lo 

que ea auy solicitad•. 
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4, CRITICA AL PROGRAMA DE CllNCIAS DI LA COMUNICACIOH, 

PRQGllMA9. IDOC1111ento de Trabajo) 1979. 

11 trabajo prHentado con el titulo Pl!OGRML\S. IDOCu•ento de 

trabajo), H en rH1id1d una coapilaci6n iniciada en 1975 

por la secretaria Acad6mica de la Unid1d del Bachillerato, 

concluida en 1979 en cooperaci6n con la Direcci6n General 

Incorporación y RevaUd1ci6n de latudioa. En Hta publicaci6n 

se proponen: "en forma eatructurada, pr09ra•H acad,aicoa 

pera lH diversa• aai9natur11 del bachillerato". ( I) La 

co11pUación se basa en la experiencia de loa plantelH "tanto 

en la formulaci6n de los objetivo• fundamentalea como en la 

aelecci6n de los contenidos mb generalizados. Ha sido norma 

de esta selección buscar que los programas puedan cumplirse, 

verdaderamente, en el tiempo asi9nado. "(2) 

Coincidiendo con la propuesta metodol6gica de Angel Díaz 

Barriga y Margarita Pansza, la tarea de elaboración de 

programas, contenidos mínimos, criterio• de evaluación, debe 

llevarse a cabo en forma conjunta. Sin embargo, el Documneto 

oficial expone claramente que ea una compilación, obviamente 

la acción de ·compilación no ea sinónimo de elaboración, 

actividad que implica estudio, acumulaci6n, calificación de 

material, redacción, rigor, conocimiento disciplinario y 

didlctico, involucramiento, etc. 

El Documento, en la introducción al programa, explica en qu' 

consiste cada unidad temltica que integra el contenido del 

programa (ver anexo, al final), continúa con la explicaci6n 
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de lo• objetivo• v•neralH de la uteria, '/ una Hpeci• de 

"carta dHcripUva" lporqua para aerlo la faltan elaunto1 'I 

qua "to1 aean 1'8tH,tico11, con1ta d• objetivo• 9anaralH, 

obj1tivo1 da unidadH taúticH, Uaapo aprolli .. do •n horH, 

contenido, su9erenciu 9eneral•• y bibU09rafla 9aneral lqu• 

no corrHponda al contenido). 

In ccin•ecuencia, '/ rHiti,ndome al propio texto del 

Docuaanto, conlldero que: 

-Caree:• da or9anizaci6n y planiUcaci6n en contenido, 

actividadH 'I bibllo9rafía. 

-Brillan por su auaencia t6cnicas '/ eatrate9ia1 da anHllanza, 

para cada una de las unidades temáticas, a.S. como de 

criterios de evaluación. 

-Omite la relación que debe existir entre los objetivos del 

Plan de Estudios y los objetivos del programa de la 

Hi9natura. 

-Na vincula los objetivos de la unidad con los contenidas. 

-No toma en cuenta las condiciones psicosocialea que afectan 

el aprendizaje, porque no establece criterios especificos 

para la forma de evaluación. 

-ravorece la disociación de los elementos que intervienen en 

al proceso de aprendizaje (técnicas o estrate9ia1, aedios da 

an1eftanu, actividades, biblic9rafía), 

-No H habla de la intrumentaci6n del pr09rama de acuerdo a 

las particularidades del grupo, por lo que se concibe el 

aprendizaje como una repetici6n de actividades y no como un 

proceso complejo y dinámico. 
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-Adolece de falta de inmtn111entaci6n did6cUce '/ au9iere 

que "profeaor•• '/ alUMOa ••• daber6n daaarroUar un eafuarao 

i•a9inaUvo '/ educo para 109rar el bito", la utiUaaci6n 

del concepto "l09rar •1 6xito", invoca en for .. i•pUcita el 

di1curao de la Tecnol09la Educativa, cuya inviabilidad en el 

pala •• demostrada por la realidad. 

An9el Dlaa larr19a aUrH que "para la elaborac1.6n • 

intarpretaci6n de un pr09rama Hcolar •• necaaita anallaar 

101 prop61itoa del plan de Htudioa, •1 Upo de necaaidadaa 

aocialH • individual•• que •• examinaron para au 

elaboraci6n, laa 6reaa de for11aci6n en que aat6 or9aniaado, 

lH nocion•• bilicaa de cada una de dichas 6reH, todo ello, 

con el un de obtener un mapa curricular que permita 

vi1uaUaar la forH como se apoyan e inte9ran loa diferentH 

contenidos de las asignaturas o módulos del plan de estudios, 

para evitar la repetición de contenidos y procurar la 

inte9raci6n de los aprendizajes. Esta concepci6n implica. 

aceptar que el docente forma parte de un equipo de trabajo 

vinculado lntiinamente a un plan de estudios". 131 

En cuanto a loa objetivos generales del primer curso de 

Ciencias da la Comunicaci6n 1: "conoceri y diatin9uir6 el 

len9uaje oral u escrito", ae supone que a eate nivel 150. y 

60.H•Htrea), no a61o lo conocarian aino que incluao, lo 

doalnarlan, loa cuatro curaos de lectura y de redacci6n •• 

perfilaron para ello. 

LOa objetivos de la materia tendrlan que •atar encaminados a 

tratar de constituir una vacuna contra el influjo de loa 
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Mdlo1 •1lvo1 Celectr6nlco1), para prot999r la• Mnte1 

wlnerabl .. de nue1tro1 e1tlldl1nt .. ldol .. cente1. 

Otra Unalldad: •conocer6 r c011prencler6 11 c-lcac16n deade 

un punto de vi1ta clentlUco", c- H 1abe la Ciencia da 11 

COllUfticacl6ti Ht6 en un lnc .. ante proceao de confor•acl6n. 

-"Se introducir6 al conoci•iento de la Ciencia de la 

C011unicaci6n", al r .. pecto con1idero 161 viable: "Se 

intentar6. un acerc .. iento al .. tudio de la Ciencia de 11 

COllUMicaci6n". 11 decir, que H fa•Ui1r1ce con 11 

conc1ptu1llzaci6n propia de la uteria. 

En la eapo1ici6n de 101 objetivo• por unidad tena•o•: 

"-VlauaU&1r6 el programa r anaUzar6 las caracteriatlca• 

eetodo16gicas de au contenido", cuyos contenidos son: 

"-PreHntaci6n del profesor. 

-Presentaci6n del programa. 

-Anili1i1 de los objetivos y de la forma de evaluaci6n". 

No existe relación entre objetivos y contenidos, existe un 

vaclo en cuanto a qu6 se entiende por "caracteriaticaa 

•etodol6gicas". 

-En 101 casos de l•• Unidades IU: El PrOCHO de la 

C011unicaci6n y IV: Lenguaje y Comunicaci6n [ver Documento en 

el anexo], ausencia de aiateut1zaci6n, carencia que se 

r .. uelve con la ai.,,ple operaci6n de cambiar el ardan: Unidad 

In: Lenguaje y C011unicaci6n y luego Unidad IV: El proceso de 

la Comunicación. 

un tópico contemplado en la Unidad IU del oocumento, 

"Modelo• de esquemH de Co11unicaci6n", ta.a cuyo contenido 
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c:on1idero de nula utl.Udad para al e1tudi1nte da 

bachillerato, 1or partidaria de excluirlo, con fundaHnto en 

11 1fl.ruci6n de David K. Mrlo: "Le urorla de nuHtro1 

llOdelo1 corrientH de cot1unicaci6n ion 1i•Uare1 al de 

Arl.1t6teles. • • l11i1ten otros •odeloa del procHo da 

co•unicaci6n... Cot1par1ndo 101 encontra1os... que 111 

dl.ferenci11 que 1xl.1ten son, en parte, rel1t1.v11 a la 

ter•inologia¡ en parte, a 11 adici6n o 1u·atraci6n de uno o 

dos eleHnto1, .•• "C O, r, con1ider1ndo 11 contradicci6n 

existente entre procHoa r Hque .. a •01tan90 la conveniencia 

de obviar 6ua en ar11 de una incur1i6n 1b profunda en 

t6picoa concernientH al procHo. 

Con respecto a lo que el Documento contempla en Ciencias de 

la Comunicaci6n U, encuentro una situaci6n similar a 

Ciencias de la Comunic1ci6n I, concretamente 1 que no 

presenta: 

-llelaci6n con el Plan de Estudios. 

-Instrument1ci6n did6cUca. 

-Diaefto de la situaci6n de aprenizaje. 

-Planificaci6n de la acreditaci6n. 

La unidad UI plantea como objetivos: "Eatudiar6 111 

principalH teorías de la Ciencie de la Comunicaci6n", 

"Conocer6 vario• enfoques de la comunicaci6n 1asiva" e 

"interpretar6 los aspectos te6ricosCsoci1lHI que intervienen 

en 11 Ciencia de la Comunicaci6n", Loa contenido• 

correspondientes a Hte objetivo son remitidos a la "Teod11 

de la Comunicaci6n Masiva" cuyo autor Melvin L. de Fleur 
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d8Cl1ra: ".. • por rHonH que nr•n c-ntldH, no ion 

urdtdtr11 um:iu C1ubr1r1do •io). son rel1Uv1•nt1 •i•PlH 

for•ul1cionH que h1n recibido nOllbr11 "cUH de recordlr 

por r1aonH de conveniencia". C5l llerH d11cripcion11 r/o 

for•ulacione1 ion inneceHriH para abordar con ri9or una 

expUc1ci6n actualizada del f1n6eeno de la Coeunicaci6n. 

A1i•i1eo 11 vital el rH•Plaao de pubUcecioriH de 101 11101 

111entH por otra• d1 recient11 C•llo de 11r po1ibl1, dado 

que 1xi1ten texto• que ion inpre1cindibl11l, debitndo1e 

confor•ar una actuaUaaci6n bibU09r,fica 9eneral Ccon la 

colaboraci6n invaluable de 101 profHorH de la .. teda) 

vinculada con el contenido de lu unidadH de 101 pr09ra•H. 

En conclusi6n 'I de acuerdo con los autor•• de nuHtra 

11etodología, Angel Diaz Barriga 'I llar9arita Panaaa, 101 

programas, contenidos m!nimos, bibliografía, estrategias de 

aprendizaje 'I criterios de evaluaci6n, deben 11tructurar .. 'I 

planificara• en forma conjunta (profesores que impartan lu 

11la11u asi9naturas l 'I tener presente la "carencia de una 

formaci6n did,ctlca de los profesores que trabajan en e1toa 

nivelH... Se ha llegado a la concluai6n de que b11ta 1aber 

para en11flar". (61 
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NOTAS del capitulo 4. • 

11 uoqwas. (Docuanto de Trabajo), Colqlo de ClenclH r 

H1111anldadH Dlreccl6n de la Unidad Acadf•lca dal 

Bachillerato, 1979, preHntaci6n. 

21 Jbld•• 

~> DIAi 11arrl9a, An9el. 11.D lllflmllA mmla16AWI Jllll 11 

tlabqragi6Jl dm proar111si6n di prgqr1111 11spl1r11, Rev. 

Perfiles Educativ~•·. No. 10; Mbico, CJSE-UNAll, 1910, p. 11 

., K. BERLO, David. 11 JWlaG 111 11 spmynleasi6Q. 

Jntroducc16n a la Teorla y Pr4ict&ca, ecU t. Ateneo, Buenos 

Airea, 1978, p.24 

5) L. de Fleur, Melvin. lllll:Íll 111 a comunls1sl6n 1111.iu. 

edit. Paidós, Buenos Aires, 1975, p.223 

6)PRQGRl\MAS, op. cit., p.11 
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5, fltOfUISTA Nl:TOOOl.OaJCA fAltA LA ILAIOllACJ6H DI UN fltDGllAMA, 

con•idero que el pr09ra.. e• la herrHiente fundHental con 

que cuenta al docente para llevar a cabo au trabajo. cabe 

hacer notar que en nuHtro pab, en la aayorle de 101 ca101, 

al pr09r ... H ajeno al profHor, pueato que le in1tituci6n 

educativa lo proporciona. " en ocHionH trabaja, con 

pr09ra .. a que aon hechos por el departaunto de planeaci6n 

que deter•ina qu• •• lo que debe enHftar". C 1 l 

Son Hca1aa lH oportunidadH en que los docentH cuentan con 

la po1ibUidad colectiva de afrontar la elaboraci6n anaUUca 

y creadora de pr09ramas para llevar a cabo el procHo de 

ensell1n11-aprendi11je. Los profesores que i11parten la •ateria 

de Ciencias de la Comunicación J y U del Colegio, de todos 

los planteles lo estamos intentando. 

Margarita Panzsa aellala que debe ser una labor conjunta entre 

docentes que imparten una disciplina y que la institución 

debería propiciar dicha actividad, " de nuHtra 

perspectiva, los problemas did,cticos deben abordarH en una 

di111n1i6n institucional que favorezca el tratamiento 

cientifico del proceso enseilanza-aprendizaje y posibilite 

acciones transformadoras en la educación formal".(21 

Ante Hta situación, existen experienctaa individu1lH. En 

for.. aislada, docentes amparados por poaibiUdadea talH 

como: profesor de carrera, con cargo• de invHtigador, 

comisionados, o excepciones, encaran la elaboraci6n creativa 

en su quehacer docente. Desgracbdamente la generalidad ae ve 
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obU91d1 1 doblH o tri.ple• jorn1d11 de trabajo en el 

ejercicio directo, con 9r1n cantidad de 9rupo1, siendo '•toa 

nu.eroaoa, por lo que el UHtro agobildo por 11 c1r91 de 

trabajo, 11 f1lt1 de Uupo, falta de eaUauloa, etc. a paaar 

de au l.nt•r'• por cc.ntrlbul.r a 11 Mjoda de au tarH 

acad,aica, opta por eludir dicha particip1ci6n. Un1 

conaacuencia de t1l situación H urcad1 por la auatituci6n 

de progr11aa de ~atudioa por teMrl.01 en unos c11oa, por 

"cart11 d1acrlpUv11" lque en loa 11101 aetentaa reprHentabln 

un .avance en 1• docencia). "Algunos de loa te1arlo1 que 

utilizaban loa prof11orH en 1u trabajo concreto... eran 

copi11 de índices de los texto• clbico1 en laa disciplinas 

que se ensei11ban... Entre lH diferente• formas de 

elaboración de los pr09ramas... aa encuentran las "cartas 

descriptivas", (3) Se pretendía con ello poner freno a la 

imposición institucional. 

Se manifestaron entonces diferentes opiniones, algunos estiban 

de acuerdo con esa situación pero otros ·pensaban que este 

tipo de instrument1ci6n favorecía la fra911entaci6n y el 

mecanicismo en el conocimiento. Y en efecto esto último e• lo 

que aucedí1. 

"P1r1 101 alumnos eato1 pro9ram11... los 1ni111bl 1'8 1 

eeaorhar... ademh habían aprendido que estos objeUvo1 

conductuales representarían ... las preguntas del exben: unos 

H preocupaban por ensellar a pasarlo y otros por •aprender 1 

paa1rlo•. "CO 
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11 .... en entoncH, ae convirt16 en inatrUMnto dll repreai6n 

inatltucional. •sur9ieron defen1ore• r opoaitor•e de ••t• 

corriente". ( 51 

A colaci6n e .. r9e un• •e&cl• de objetivo• r contenido• 

pr09raút1coa, pero no ae relacionati.n ni con el plan de 

aatuclioa ni con la pr6ctica profHional. 

Pan•H aUrea que en su trabajo pretende: "proponer al9unoa 

criterio• •1todol69icoa par• orientar la conatrucci6n di 

pr09rHH d1 Htudio, rompiendo con lH exi9enciH de 101 

te•arios, cartu descriptivas, pro9ramaa por objetivo• 

eapacU icoa, etc.". 161 Considera el currículo en foru 

integral para dt!Hrrollar la metodolo9ia para elaboraci6n d1 

los pro9ramaa de estudio, tal propuesta es producto de 

justamente un an61isis conjunto realizado en el CISE, 

atendiendo la salvedad de que cualquier metodología so debe 

adecuar a distintH situaciones de docencia, que es necesario 

hacerle los ajustes necesarios a cada curso en particular. 

Propone las sivuientes etapas para la elaboraci6n de un 

pr09rama escolar. 

5. 1. DEFINICION DEL TIPO DE UNIDAD DIDACTICA. 

Mar9arita P•nua la nombra unidad didáctica, entendemoa por 

tal, l• acci6n pada96gic• que propicia el aprendizaje 9rupal 

y el conocimiento como procHo de construcci6n, para lo cual 

exiaten dlferentH formH: curso, seminario, taller, 

laboratorio, prictica social. 
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CUllSO, haca 6nfaal.a an loa conocl.•l.entoa te6rl.coa, dej•ndo de 

lado el deaarrollo de habUl.dada• HpeclUCH '/ proporcl.on• 

"una vl.al.6n panor,•ica a nivel de introducci6n, o bien aer la 

HpeciaUsaci6n d• una tea6Uca e1pecl fica". 171 

SEMINARIO, centra la acci6n peda969ica en la investi9aci6n 

"iapUca una or9anizaci6n que facilite a los 11ie11bros del 

H•inarl.o que puedan prHentar loa avancH del trabajo de 

inveatigaci6n acordado• para 1u di1cu1i6n ., 

retroaU•entaci6n". 181 

LABORATORIO, "es una for... de trabajo que permite 

profundizar en la reflexi6n sobre las actitudes grupales •. , 

E• un espacio de relexi6n '/ puede utilizarse para formaci6n 

en diversas ramas profesionales. Existen tipos de 

laboratorios, por ejemplo el experimental, en el que se 

requiere de una instrumentación adecuada". (9) 

TALLER, es un modelo de sistematización del proceso de 

enseñanza aprendizaje, en el que se conjuga la teoria con la 

prictica. 

PRCTICA SOCIAL, Experiencia directa del alumno con el medio, 

la comunidad, f6frlcas, incursión en el entorno social 

aprendiendo de éste y volcando los conocimientos adquiridos 

en el aula. 

5. 2. FORMACJON DEL EQUIPO DE TRABAJO. 

La inte9ración de un equipo de trabajo es compleja. En primer 

instancia -según Mar9arita Panzsa- los docentes deberían 

137 



reunir l•• •i9uientH c•r•cted•UcH: inter•• por re•olver 

lo• problnH de enHll•nH¡ deberA exi•tir ent~e ello• un 

•lnillCI de e•pati• y que ten9•n un •i•llCI enfoque te6rico. Se 

debe deU•l.tar un pl•n de tr•bll:lo per• que lo• •iellbro• 

conozcan lH •cUvidadH que reaUaarAn en equipo e 

individu•leente "C•lendul.aar l•• actividadH en for•a 

rHU•t• y flexible". C 101 

5.J. RELACION CON El. PLAN DE ESTUDIOS. 

Sabido ea que los programH de eatudio no aon entes •i•l•doa, 

sino que son parte integrante del Plan de Estudios. GlHmanr 

e lbarrol• en un trabajo publicado por el CISE, titulado 

J2.Ullllll lllll llin ll.I ~ afirman al re1pecto: "El Plan de 

Estudios es la síntesis Instrumental mediante la cual se 

seleccionan, organizan y ordenan para fines de •n•ellanza, 

todos los aspectos de una profesión que se consideran social 

y culturalmente vdiosos, profesionalmente eficientes". ( 111 

En el Plan están contempladas las posturas ideol6CJicH, 

políticas y socl•les que sustenta la Institución. Y tambi6n 

"refleja la concepción del conocimiento y del •prendiHje de 

lH di•ciplinas que se hacen concurrir en 61. En eate eentido 

podeeoa decir que sobredetermina la construcción de lo• 

pr09ramas de estudio" 1121 y así, determina el Upo de 

instrumentación del ciclo, ya sea por áreas, módulos, etc. 

Todo ello con el fin de vieualizar la forma como se 

relacionan e integran los contenidos da l•s asignaturH, para 
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eYitH la repetlci6n da lo• contenido• r . procurar la 

intetraci6n da lo• aprandi&ajH. Una YH clar i U cado• 

Htoa contenido• bbicoa que H preHntan cOllo prop6•ito• de 

aprencliaaje dal cuno, dHcribiremoa lo• aprandiaajH qua ae 

dan con cierto 9rado de inte9raci6n r a1tructuraci6n en todo• 

lo• nivela• de la conducta humana: .. nta, cuerpo, mundo 

a•t•rno. Ea necaHrio tambi6n aclarar que la• condicione• 

para in•trumentar un programa pueden variar: "No crH•o• que 

una pr09ramaci6n ae pueda in1tru11entar did6ctic .. 1nte de la 

mi•ma manera, dado que cada 9rupo Hcolar e1U afectado por 

circunatanciH particulares que ea neceaario detectar con el 

Un de poder adecuar a las mismas el desarrollo del 

curso. "I 1J1 

Por otra parte, es útil efectuar un diagn6stico de 

aprendizajes, ·previo al desarrollo de un curso, lo que . 
permite adecuar la instrumentaci6n didictica "aquí y ahora" 

de cada 9rupo escolar. Se trata de conocer la aituaci6n 

actual da los alumnos. "Cada grupo escolar vive una 8ituaci6n 

particular que determina sus condiciones de aprendizaje -r 

6stas a su vez están conformadas- por una serie de 

•ituaciones sociales e históricas qua e1 necesario intentar 

conocer para poder comprender y llevar a cabo una 

1n•trumentaci6n did6ctica pertinente". ( 14) 

Por último, es de suma trascendencia que en la relaci6nplanea . 
r programu existan los criterios de continuidad, Hcuencia e 

inte9raci6n, a la vez íntima vinculación con el orden' de 

unidades r la evaluación de actividades de aprendizaje. 
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5,4, ILAIOllACIOll DIL Pll~. HLICCIOll DI LOS 011.JITIVOS. 

· Reiterando, tocio pr09raH ••colar •• una propueata de 

aprendiaaje, •• neceHrio ahora, "d•li•itar con precUi6n loa 

aprendi&a:I•• •lni110a quu ae pretenden en el cuno, •iHOI qUe 

reprHentan le finalidad explicita 'I la intencionalidad d• la 

labor docente con la cual profHorH 'I alumno• trendrlan que 

trabajar". 115 l E1to1 contenido• alni110a pueden exprHarH en 

for•a de objetivos 'I deber'n redactarse "en t6r•ino1 que 

i•pliquen la aanife1taci6n de la conducta concret,ndola en un 

producto de aprendizaje realizado por 101 a.luanoa 'I no por el 

profHor... E1to lignifica un Hfuerzo por quienH elaboran 

el programa por centrar .1• atenci6n del grupo".(161 Talllbi6n, 

es necesario describir dichos aprendizajes con cierto grado 

de inte9raci6n 'i estructuraci6n en todos los niveles de la 

conducta humana, como una unidad entre 101 aspectos 

c09nocitivoe, afectivos· 'f psicomotrices. Carece de sentido 

qua "los alumnos 1610 describan las partea de un1 flor, para 

centrarse en el producto intec¡ral, serán necesarias otras 

definiciones, distinciones o claaificacionH." ( 171 El 

conoci•iento se da en interrelaci6n del sujeto-objeto. 

Ahora bien, la redacción de los objetivos en t6r•inoa de 

productos o resultados de aprendizaje obedece a una nacHidad 

curricular de establecer cierto• elementos da acreditaci6n; 

sin embargo, respecto a este problema ea necesario analizar 

la misma concepción de aprendizaje que aubyace en esa 

propuesta, no es posible se9uir considerando al aprendizaje 
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cOllO una llOdificaci6n de una pauta de conducta, •ino COllO un 

proce10 c1111ple:lo, dinlmico '/ •ocial de acercHlento '/ 

apropiaci6n de la realidad. De ahl que el probl ... de la 

acreditaci6n re•ulte complicado. "no e• UcU entrar en 

contacto con un aprendizaje de otra ·per•ona, por la •U•a 

dinbica que implica el procHo de aprendizaje que lo lleva a 

.. r un procHo continuo, caracterlsado por Hlto•, avancH, 

retrocHo•, parllial•, •iedoa, detencione• '/ 

con1truccion••· •• En Hte ••ntido Plchon-Rlvier• habla de la 

Hplral dia16ctica del aprendi&a:le".118) 

Eata problemática nos remite .a la in1tituci6n educativa, 

quien debe acreditar y certificar los conocimientos. En todo 

caao, es necesario explicar la limitaci6n de los objetivos 

asl redactados y su funci6n institucional. "Creemos que 

nuestro problema es encontrar una redacci6n que refleje la 

unidad del objeto de estudio. De hecho, la realidad es 

complaja, se presenta como totalidad; nuestro reto es buscar 

loa elementos integradores !nociones básicas .•. partea de una 

dlacipUna) de lo que estudian los alumnos". 1191 

S99un olas Barriga, doa elementos deben toHrae en cuenta en 

relaci6n a la problemática de los contenidos: 

Prl .. ro, que los contenidos se presenten a loa estudiantes de 

tal manera que poaibi U ten la percepci6n de la unidad '/ 

totalidad que 9uardan los fen6menos entre al. Tiene que ver 

con la manera como el estudiante se apropia de la realidad, 

en un proceso de transformaci6n constante. 
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rara favorecer elte proceao, el contenido debe eer prHentado 

al eltudiante con una alniaa Htructura interna. De donde .. 

deriva la necHidad de que loa pr09raaH de foraaci6n de 

profHorH conteaplen una foraaci6n epiateaol69lca, aunque 

Ha alniaa, reapecto a la diacipUna que iaparten. 

S9911ndo, el probleu de lo• contenido•, no aparece en eata 

inatancia por priura ve&, aino de•de el eomento en que .. 

elabora el ..apa curdcular, ae conte11pla el aanejo de ciertH 

nocionH b.taicu referidu a lu AreH de for11aci6n 'I e lH 

de•b Hi9naturea que 9uardan relaci6n con el pr09rama que H 

Ht' elaborando. 

De Hte trabajo previo ae puede obtener una lista mínima de 

contenidos a deHrrollar en el curso. Estos contenidos puedan 

a9ruparse en 9randes núcleos o bloques coherentes entre si. 

lo que permite estructurar las unidades de un curso. En la 

pdctica .es posibl!ll inte9rar los contenidos en dos o tres 

núcleos o bloquea. 

cuando el contenido del curso se encuentra en unidades 

tem,ticH, a cada una da ellu se le asigna un nombre que 

refleje el contenido a trabajar 'I se procede a elaborar una 

preoentaci6n eocrita, a fin de aclarar a los alumnos el 

papel, la estructura, el aprendizaje que promueve 'I au 

relaci6n con la totalidad del pro9rama, así como la 

HpeciUcaci6n de 101 objetivos de aprendizaje para cada 

unidad. 

Díaa Barriga considera, que estos objetivos de aprendizaje 

por unidad ror .. n parte de 11 totalidad del producto final o 
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t•r•in•l del cuno. llane:lar un •lni110 de ob;leUvoa por unidad 

poaibl.Utar• una inatruHntaci6n did,ctic• úa profunde y 

coherente. 

E• necaHri• l• for•ci6n de loa aatudlantH para propiciar 

un procHo da particlpacl6n efectiva en la intarpratacl6n y 

.. ne;IO de 

per•itld 

loa pr09ra•• ••colare• . Eat• 

anaUaar la coherencia de 1• 

for•ci6n 

propuHt• 

1•• 
de 

aprancllaa:I• qua •• haca en un pr09r••• con plante .. 1.antoa 

ta6rico• del plan da estudio• del qua for• parta. 

En rHu .. n, la alaboracl6n del pr09r .. a prHupona: una 

praaentaci6n 9aneral del curso, la radacci6n da producto• de 

aprendizaje como ob;latlvoa tar•lnalH del alallO, y 1• 

or9anlzacl6n y estructuración del contenido del curao en 

unidades. Este material ae entrega • docentes y alumno• coao 

programa escolar de una materia o asignatura. 

5, 5 INSTRUMENTACI0N DIDACTICA DE LOS PROGRAMAS ESCOLARES. 

Ea pr6ctlcamente imposible instrumentar unlforaeaente un 

pr09ram• para una serle de grupos escolar••· puHto que cada 

uno de ello• presenta característicH propias, como 

anterlor••!'te ae dl;lo. 

Ea neceHrlo tener preaente que la lnstru•entaci6n Cseleccl6n 

da actividades: técnlcH y recursos dld,ctlcoa y técnlcaa de 

evaluacl6n), se fundaHntan en una concepcl6n de la sociedad, 

.del hombre y del aprendizaje, no alempre para al profesor de 

manera conclente. 
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1n la 1natr-tacl6n, DlH 1ard9a anfatlaa "lH actlvldadaa 

de aprandiaa:I•• vale la pena preclaar laa aportacionH que H 

han hécho a partir del dHarrollo de una teorla de 9rupo, que 

poalblllta hablar da una did6ctlca 9rupel COllO inatrUMnto 

te6rlco operativo para el aprandiaa:I•"· (201 11 •iHo autor 

aur .. , que •• trata de reconocer que el acto de aprender H 

una acci6n aocill, '/ que al docente requiere da una for .. ci6n 

Hpecial en el desarrollo de la teorla de 9rupo, que lo 

habilita para f011entar loa aprandiH:IH. Cuando el eaqua .. 

referencial individual entre en contacto con el eaquaaa 

referencial, (este últl•o involucra no 1610 los pensaaiantoa 

de un individuo, aino también el con:lunto de Hntl•ientoa '/ 

e11ociones con los que actúa). 

Dos momentos conforman la instrumentación: 

-La planificación de situaciones de aprendizaje, 

-La planificación de la acreditación del curso. 

5, 5.1. PLAIUFICACION DE SITUACIONES DE APRENDIZAJE. 

Freire al referirse a la acción docente expresa: "nadie educa 

a nadie, no hay ni educador ni educando, sino un 

educador-educando y un educando-educador, dado que loa 

hombrea se educan entre 11". (211 

El .. Htro como el alumno se encuentran insertos en un 

procaao de aprendiza:!•• por lo que el docente debe propiciar 

altuaciones de aprendizaje, ea decir, propiciar aoHntos de 

asimilación de la información, en donde el estudiante se 

enfrente a nuevos conceptos, nociones, etc., por medio de la 
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e11poalcl6n del docente, .. terlel audlovlaual, expoalcl6n de 

loa aluanoa, lectura de te11toa. Inducir eoeentoa de 

or9anlaaci6n de la •i•H, que po1ibUlte el an'1Uia, la 

claaiflcaci6n 'f reor.,ani&aci6n de 101 HqueHa referenclalH. 

Se procedería con pr6ctlcaa educatlvaa que foaenten la 

diacual6n d• un contenido con relaci6n a otroa la diacuai6n 

puede llevarH a cabo en 9rupo• pequello• o con la totalidad 

del 9rupo, lo que poaibillta en una últl•a etapa la 

elaboraci6n de nuevaa pre9untaa, qua tal vea encHinan hacia 

nuevo• conoci•ientos. 

Un equUib~io entre amboa 11omentos bhicoa de aprendi&a:I• aa 

de ' auma importancia: asimilación-acomodación 'f evitar 

exceder de información al alumno. 

Tambi6n resulta igualmente necesario, considerar la 

experiencia del estudiante ya que conforma su esquema 

referencial y la hlltoricidad con que se presenta en el acto 

de aprender. 

Elaborar secuencias de actividades de aprendiu;le que 

posibiliten de alguna manera estos procesos de anáUall r 

alntesia en la conformación de la historicidad del su;leto. 

5.5.2. PLANIFICACI0N DE LA ACREDITACION. 

Al respecto, Díaa Barriga sellala que no existe una teoría de 

la evaluación 'f la acreditación. 

Acreditación , se refiere a la verificación de cierto• 

resultados de aprendiza;le, previstos currlcularmente ln1ertoa 

en un problema de eficiencia, puesto que dependen de una 
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altuacl6n ln1tltuclonal 'f 1oclal. 

Hablar de evaluacl6n 1l9nif1c• reconocer la nece1ldad de 

ce111prender el procHo de aprendi&aje individual 'f 9rupal. 

11to H refiere a lH condiciones que afectaron el procHo, 

lH ••nerH de coeo H ori9ln6 f1te, al Htudlo de aquello• 

aprendl&ajH que no H previeron currlcularNnte, pero que 

ocurrieron en el procHo 9rupal, en un intento de coeprender 

el proce10 educ1tivo. 

La planlficaci6n de la acreditaci6n se puede realizar a 

partir de la claridad que tengan los objetivos tereinalH 

co110 producto o resultado del aprendizaje. Sln olvidar que 

Htos objetivos expresen la inte9raci6n del fen6meno a 

estudiar, para comprender el manejo de los contenidos, ea 

vital detectar la capacidad de establecer las relaciones, de 

hacer síntesis y de realizar juicios críticos que permitan el 

desarrollo de las capacidades humanas superiores. 

Boon reconoce que, en 9eneral, ºlas pruebas son, en gran 

medida, pruebas de conocimientos memorizados. Mb del 95 ' de 

las preguntas que los estudiantes tienen que contestar ae 

refieren a poco mb que mera memorización". (221 En ese 

1entido, el exomen no es el mejor instrumento para verificar 

los resultados de aprendizaje. Por lo que Díaz Barriga 

1u9iere: "Esta planificaci6n se efectúa mediante el an6U1ll 

de los objetivo• terminalea del curao y la determinaci6n de 

una serie de evidencias: trabajos, ensayos, pr¡cticH, 

reportes, investigaciones, etc., que de ellos se puedan 

derivar (actividades que no precisamente deban realiurae en 
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el ·aula o que ellljan la reproduc:ci6n de inforaaci6nl". 1231 

Que ha9an 6nfHia en la iaportancia de la biblioteca, 

he•roteca, el ••nejo de diverH• fuente• de inforaaci6n. 

11 conociaiento de e•te plan de acreditaci6n del curso de lo• 

e•tudiante•, deede au iniciaci6n, con•titure un eleunto que 

puede favorecer la 110tivaci6n r el coaproai•o para •u 

deHrroUo, porque peralte vi•uaUHr la pdaera estructura 

9eneral del curso .r la concrHi6n de la al.Ha. La reunl6n del 

conjunto de evidenciH debe Hr paulatina r no dejarH al 

final del curso. 

147 



NOTAS CAPITULO 5, 

1) PAHSIA Har9arit•, uaElllUA .111 ELAIQl!M:IQ!f .111 PROQl!W!!. 

~lilWSd 111· . .la w•~ Mlitori•l Gernike, llfdco, 

1913, p. 9 

21 lbld••· p. 10 

ll lbld••· p. 12 

41 lbldea, p. 14 

5) lbld .. , p.15 

61 lbld••· p.15 

7) lbld••· p.11 

11 Ibídem, p. 11 

91 Ibldem, p. 19 

101 GLAZMAR e IBARROLA M., IU.Bil¡¡ 111 f1IDla 111 ~. 

CISE-UNAM, Hfxico, p. 1 J 

111 PANSZA, op. cit.. p. 22 r 23 

121 DIAZ 1uri9• An9el, 1111 ll1fl!mll ~6mli llllA 11 

elobQrasi6Q da prpq[lmH ~. Revista Perfiles 

Educativos No. 10, Mhico, CISE-UNAM, 

lll lbid••· p.12 

14) PANSZA, op. cit.,p.30 

151 lbld••· p.ll 

16) Jbldem, p.32 

171 DIAZ Barriga, op. cit., p. 15 

111 Jbldem, p. 16 

191 Ibídem, p. 16 

149 

1980, p. 12 



201 lb,dH, p, 17 

211 r111:1111 P•ulo, llllllall'• U1 ~. li9lo xx1, "'•ico, 

1973, p, 14 

22) ILOOM 1, !li1ee1ium lmla CUrrtsylye Un&grai t1r&p, 

Univeraid1d de Monterrey, 1978, a/p, 

ZJI DIAZ Buri9•. op.cit.. p. 25 

• 

149 



1.-PllOPUUTA 01 UTllATIOIA OIOACTICA PAllA IL TllAIA.JO GllUPAL 

ClllATIVO A MAISTllOI Y ALUMNOS OIL COLIOIO DI CllNCIAI Y 

HUllANIDADU. 

Si bien 1111rgarita Pan&1a y Angel Diaa 1arriga arVUMntan en. 

foru auficiente y adecuada le necHidad dal trabajo en 

equipo, no proporcionan una estrategia para llevarlo a cabo , 

al unoa en lo que de elloa he conaultado para Hte trabajo, 

In · conaecuencia, y ab1olutamente convencida de au teoda ea 

que, conaiderando que el trabajo grupal ea ain duda una 

alternativa did6ctica, puo a la propoaici6n. 

llegularHnte cuando UtilizamOI el tiraino "creatividad" nol 

referi110a a todo proceso o facultad que. permite hallar 

relaciones y soluciones novedosas partiendo de informaciones 

ya conocidas, y, que abarca no s61o la posibilidad de 

aolucionar un problema ya conocido, aino tamb1'n implica la 

poaibiUdad de descubrir un problema allí donde el reato de 

laa peraonaa no lo ven. 

Siento de importancia capital, verter aquí loa conceptos 

emitidos al respecto en un brillante trabajo realizado por 

una coa1ai6n habilitada por la UNESCO: "PARA LA CREATIVIDAD 

Seguridad/Aventura 

El hollbre Ht' partido por naturaleza en do• vertientes: hacia 

la aeguridad y hacia la aventura. Por un lado, esU la 

búsqueda de cobijo, por otro, la aceptaci6n y el gusto del 

riesgo y de todas la• formas del mismo al igual, el de 

equivocarae y ser equivocado, que el de descubrir, aer 

150 



delCllbierto, 'I volver a encontrar las 9randea alqdaa d• la 

••iatencia. Para clda una d• HtH do1 actltudH en contraate, 

har que pa9ar un precio. 11 indudable que el precio de la 

creatividad rHulta inc011parablHente uror, pueato que H 

preci10 conaa9rar a ella todas las capacidad•• del Hr, · 

•ientraa que el pr.Cio de la H9urldad H el precio 

relatlvaaante 116dico da la di1cipUn1. Pero creatividad no 

ai9niflc1 cHpo Ubre para cualquier exprHi6n de la 

naturaleza humana, Loa ca•inoa de la invanci6n r del 

ducubrlmiento puan tambl6n por la diacipUna libremente 

conHntlda, por la imitaci6n de lo• modelo• Hc09idoa, r aún 

da, por la confrontaci6n de eodelo• contradictorio•. 

No H trata tampoco de negar el papel de laa diacipUnaa 'I 

rehusar las reglaa; pero las disciplinas 'I reglaa qua a la 

larga conciertan mejor con la invención son las que el 

individuo ha elaborado para au propio uso". ( 11 

cuando un 9rupo H reúne con propósitos creativos, se potencia 

la orlginaUdad, no s61o por el aporte de conocimiento• 'I 

experiencias diversas de aua integrantes, aino tambi6n por las 

diatintas lecturas, interpretaciones, fantasías, que van 

entretejiéndose en el quehacer conjunto. La creatividad 

constituye un aspecto esencial del ser humano, puesto que el 

hOllbre, arquitecto da au hiatoria, as el único capas de 

tranaforaar al •ldio •ablente, crear cultura r tranafor•arae a 

sí aiaao. "Con los hoeínidoa que elaboraron loa primero• 

inatrumentos de trabajo aurge el acto creador, tranaforaador, 

revolucionarlo. Acto creador r revolucionario que no ae genera 

en la soledad da la caverna aino en la coaunicaci6n con los 
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otro1, en laa pr1•1 tlvaa 19rupacionea de 111 vena. Y junto 

con le creac16n de loa inatru•entoa H crean el len.,uaje, 

la or91n111ci6n aocial, 101 •itoa, 111 creenc111, 111 pri .. raa 

exprHion11 artbtlc11, que en 1u lento de11rrollo h11t6rico, 

din luvar a toda la cultura" .(2) 

S19ún el criterio del l.nve1tl91dor r. larr6n e 31, exl.aten tr11 

nlvalH de creatividad: 

-11 nivel individual, propio del individuo que crea 1190 

novedo10 para al r no para au entorno aocl.al. Inherente 1 loa 

nUloa r per1on11 qul.en11 •1 efectuarlo no tienen concl.encl.1 de 

que e1tAn creando al90, r caracterl.aado por 11 e1pontanel.d1d. 

-El nivel de la creatividad para toda aocl.edad donde vi.ve el 

sujeto. Este ea el caso cuando el creador reaUu propueatas 

novedosas para la época, r -El nivel de creatividad para toda 

la humanidad-. Es el de los 9enios, permite la obtención de 

prl.ncl.pl.os r lerea que pueden revolucionu toda una rama del 

saber humano r · constituyen conquistas imperecederas de la 

huaanidad. 

Coeo aon esquemas rotos, se derriban barreras, desple9ar la 

creatividad !.•plica por parte de loa contempor¡neoa de qul.enH 

la reall.aan o del producto, asalto de dudas, deacrei•l.ento, 

incoapren11.6n. Por ejemplo, los franceaH en forma dHpectlva 

11Haron "bola de hierro" a la Torre El.ffel, expresando asl au 

rechazo, •.• hoy es uno de loa ah1boloa patrios de Francia. En 

otros cuoa, 9randea creadores sufrieron agresividad, no 

fueron eacuchadoa o definitivamente fueron deapedl.doa con 

cajas destempladas como G. Bell quien le probaba a un banquero 

lo que hoy conocemos coao teléfono r éate le espet6 al 
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inventor: "l16veH He :1119119te de •i de1111cho". 

ll•ento1 • tener en c:uent• pu• percibir qu6 t1n cre1tlvo e1 

un producto 'I no Ueituno• • 1olHente con1ider1r lo no 

convencionll 'I di8tlnto, H, 1u utllld1d, qu6 t•n l•port1nte1 

funcionH 1oci1lH puede cuepUr, qu6 v1lor econ6toico 1port1, · 

ate .• 1Se9Ún A. Minu:lin "l• cre1tlvidad ae 1prende"C41, el 

procHo creador PIH por aiete et11111: 

1.-Pl•nteHiento del probleu. r1se en l• que ae detect• y 1e 

pllntH el _probleu, aitu1ci6n por rHolver, 'I un vicio de 

conoci•iento en un• esfere eapecíflc• que 1e •anifie•t• en una 

inquietud e interr09aci6n . 

. 2.-Pre111reci6n. Etapa en l• que se 1cu11ul1 infor111ci6n. Aquí .. 

ae marca la diferencia entre el individuo creativo 'I el no 

creativo, pues, el creativo reco9e toda la infor11aci6n 

re1pecto al problema sin tamizarla, mientras el no creativo. 

clHifica se9ún un estereotipo 'I por tinto no est1blece 

relaciones novedosas. 

3.- Jncubaci6n o procesamiento de la información. ·En este 

período es cuando ocurre un fenómeno caracterizado por el 

proceH•iento inconciente de lo acumulado en la fase anterior, 

'I en CU'IO auxilio interviene la e11perienci1 1l11acenad1 en el 

transcurso de au vida. 

4.- Visión o Uu•inaci6n. As! define ese 1101ento que c11i 

nunca aabemos definir y que no siempre ocurre, consistente en 

que, reelizando cualquier ectlvidad de nuHtre vida cotidi1n1, 

de repente, hay une tome de conciencia de 11 idee que puede 

contribuir a solucioner el problema, producida por l• conelli6n 

de aspectos 'I elemento• que no cu1jaban. 
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5,. Producci6n. lita 1t1pa 11 concrete e oper1cion11 

tendient11 • re1olver el probl.U. 

6.- v1rlUcaci6n. Coeprobar, ex .. inar e la lu1 del contexto, 

elaborando la idea de for•a que pueda 11r co.unicada. 

1.- Di1tancia1iento. 11 el lapao que 11 .caracteriaa por el 

puU•iento de dafecto1, error11, r en un alejuiento de la 

1oluci6n que peral ta evaluar au di•n1i6n r alcance con la 

uror objetividad poaible. 

º11ta1 etapa• eat•n inhibid11 de Uevar11 a cabo rl9ida1 r 

eaqu111•uca .. nte, pu11to que el proce10 creativo en la1 

ci1nci11, difiere del 11u11ido en lea art11 r aún en e1te c110 

i1pUcan proc11os diferentes Cobra plbtlca, obra mu1ical, 

etc.). 

Tanto profesores como alumnos podemos 109rar cierta 

creatividad con dlapoalcl6n al cultivo 'I aprovechamiento de 

nuestraa facultades personales, independientemente de 111 

barreras múltiples que existen para su desarrollo. 

Al 110mento de enfrentar el examen de un probleaa desde un 

•nvulo nuevo, ideas preeatablecidas respecto al objeto ion un 

esquema referencial fruto de la experiencia anterior r actúan 

como una auralla, la escale& de tiempo tambi6n actúa coao 

elemento que entorpece el vuelo i1a9inativo, el temor al 

rldlculo ai expresa•o• una idea o for111 de conducta novedosa 

1ie11pre no• expone e crl Ucaa 'I puede incidir en limitar la 

creatividad; la ae9uridad que ofrece lo conocido, •ientraa lo 

nuevo por d11conocido ori9ina anaiedad r puede coartar 

la creaci6n, el faciliamo ea otra frontera a cru11r, pu11to 

qua es ab UcU desarrollar una idH conocida que dHcubrir 
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una idea novedoH. 

11 Licenci1do raUpe Chibh ortia, paic61ogo • lnvaatipdor da 

Htoa t-•· avalado por au labor en 11 Acldnia de ClanciH 

da CUiia, 1u axpariancili 't la vHta literatura cientUica qua 

ha ravi1ado, propone: "Aáplla aua horl.1ontH 

-11111rv1 tiempo par• lnr 't panHr aobra otroa t-• qua no 

11an al objeto centr•l da 1u intar61. 

-Coleccione 't archiva racortH, notaa • idaH qua la par11c1n 

interaaantH. 

Cultiva 1u propio c1apo. 

-lnf6r111e utiUundo todas laa fuentea poaiblea. 

-11uaque los factores clav11 de un probleu 't procura 

al.al1rloa. 

-cuestione todas las suposiciones plant11das r11pacto al 

problem1 que se plantee. 

-No H apresure a descartar ideas poco ortodoxas 't d11uHd11. 

Puntualice. 

-Pregúnt•H una vez 't otra cuAles aon loa U•l tH verdadero• 

de au problema. 

-Analice el problema 't enumere laa varlablH que lo conforun. 

cae• ldeaa. 

-Anote laa ide11 't loa dlveraoa m6todoa que podrían raaolver 

el probl•••· 

-Ni'9u111 a permitir que los fracaso• inlcialea lo deHniNn. 

-CU[dea• de loa peU9ros de 1ferrar11 de•aaiado pronto a una 

idea o eatrate9ia. 

Refuerce su entusiaHo. 

-suspenda su penH•iento critico. 
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-1•"6n9He cuotH de ideH. Bito ea, prop6n9He ... de trH, 

cuatro o cinco ideH po•ible• con vi•tH e 1olucionar un 

probleu •9flÍll el CHO. 

-Deje -rit•neaMnte el problea1 't. h191 1190 diferente, •i 

u1ted no eat• 1v1n11ndo. 

-Evite lu dUcu1ionH e introaiaionH, •ientra• e1t6 bll•c•ndo 

1oluctone• 1 un problem1 o cu1ndo 1ún no h1y1 a1dur1do n1n911n1 

lo •uficiente. 

PrepbHe p1r1 Hr crtUc1do. 

-EU•ine tocio or9ul10 ·., pre~rHe par1 recibir 11 crlUc1, 

cu1ndo v1y1 1 exponer 11 idH y1 for•ul1d1. 

-Reciba y 1n1Uce toda critica, tinto lH proveniente• d•. 

e•peci1U•tH, como de ne6fitoa .o deaconocedorH del t ... 1". 151 

Estas recomendaciones, están fundamentadas en el conocimiento 

acumulado respecto a las diferentes etapas de que con1t1 el 

proceso creativo, lo que ae conoce de lH blrrerH, y 101 

HmitH que desde la nillez son impuestos 1 nueatra 

cre1Uvid1d. O sea ae basan en el supuHto de que los recuraoa 

de 11 mente pueden ser utilizados en forma definida y 

deliber1da. 

LOa descubrimientos e innovaciones en cualquier rama del 

Hber, hin vi ato disminuida su c1ntld1d en cu1nto 1 

tespona1biUd1d de un cerebro individu1l, 1nte el creciaiento 

de loa que son producto del cerebro colectivo, de 1hl la 

necesid1d de 1prender 't ejercer dominio •obre los fund1Mntoa 

eaencilles del trabajo en grupo. cu1ndo 11e refiero a vrupo no 

lo hago 11 núcleo de personas que est•n en un eatadio viendo 

el desHpello de un Grupo de deportiatas, o 1 quienes h1cen 11 
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fUa a1perando un c .. i6n, 1ino entendiendo por tal, 1 un 

conjunto de individuo• que interactúen direct1 .. nte entre 11, 

car• • cara, raunido1 con 1• tl.naUd1d de 109r1r un objetivo 

COllÚft, que int19ren una for•aci6n lltable en 11 tl.e•po, 

11ueiendo una deter•in•d• 11tructura (rolH o papel•• y r19lH . 

o nor .. 1 9rupalH), que polH Htilo1 propio• de c011unic1ci6n, 

que cu.plan proc1101 din6•ico1 interno1, que 109re Htlblecer 

relacion11 interperaon1le1 entre 1u1 integrantH de roru 

11pec1Uca. Sabido .. que en la conforHci6n de un grupo 

accionan fuerzas paicol69icu que van desde confraternizar 

huta luchH abiertu entre diferentes motiv1cionea, 

intereses, actitudes, conductas e ideas. 

No obstante, el trabajo en grupo tiene sus ventajas: "por 

ejemplo, servir de punto de comparación al sujeto, para 

evaluar las habilidades y capacidades individuales, ademb de 

ofrecerle distintos estilos y estrategias de actuaci6n que 

puedan usarse como modelo. El grupo puede proporcionar además 

una retroalimentación más rica y variada que la que puede 

aportar un solo individuo a otro. Incrementa las expectativas 

de cada persona ante el problema y hace disminuir la ansiedad 

del 1ujeto al enfrentar la tarea al ver que no esti 1010 y que 

otros enfrentan un problema similar. El grupo es también un 

ai1tem1 de trabajo económico qua posibilita entrenar a un 

determinado número de peraonH en técnicas que permitan 

solucionar creativamente loa problemas en poco tiempo". 161 

Justaeente la comunicación reault• un factor imprescindible en 

un proceao de grupo, puesto que el intercambio de ideas 

conciente o no, la actitud corporal, el transmitir en forma 
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coepren•ibl• 'I viceven1, con1tl.tu.,en •l9!19nto1 c1pit1lH per• 

un deHnvolvi•iento po1it1.vo. A efecto• de COllprobar •i 

r11l11111t• HblllO• 11cuchar H Hno interr091n1: ¿SO'/ 

conci1nt1 de •i• di Ucul tadH en 11 c1111unicaci6n?, ¿Hallo 

r••puHtl a lo que •i interlocutor •• prlfllllt•?, ¿A qui•n va . 

diri9id1 r11l .. nt1 1u prqunta?,. ¿Qu• dl111 expre11r, quiab 

un Hntl.•ientó?, ¿Co•prendo U ter11 .. nt1 lo que •1 otro Ht6 

diciendo?. 

Cuando •• habla de din,•lca de 9rupo•, H Ht6 llHando 11l al 

conjunto de fuer111 p1lcol69lcu que d1t1r•lnan que una 

penona en 9rupo, 109re actuar de •anera diferente a COlllO lo 

hace 1010. 

LH tknlcaa creativas no son una especie de recetarlo listo 

pera usar, sin duda la creatividad a 111. criterio debe ser 

objeto de educacl6n, si queremos contribuir con un 9ranlto de 

arena a " ... formar futuros ciudadanos que aean aolucionadorH 

efectivos de problemas, personas capaces de hacer buenas 

elecciones, tomar buenas declsione1, capacH de crHr 

1oluclones r6pldas ante las situaciones"l71 'I tener presente 

lo que acertadamente precisa scott Isaksen: "En el aprendizaje 

tradicioan el estudiante va a 11 escuela a 1dquirlr un 

conocl•iento que ha existido durante lar90 Ue•po, 

conoci•iento acuftado con •1 Hllo de la 1utorldad. En 11 

aprendiaaje cr11t1.vo el estudiante va a la 11cuela para 

adquirir los datos (conoci•ientosl que lH aon nece11rios pera 

la tarea o proble111 que tiene entre 11ano1" 111, puesto que es 

necesario aprender c6mo pensar, c6110 9eneraU11r a partir de 

lo especifico 1upuHta11ente aprendido. 
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11 paic6l090 Mdcano Mauro llodr1911aa htrada 191 ae reUere a 

obaUculo• COllO: lo• Htereotipo• 'I lH HtereoUpiH, la 

ruuna, la rHi911aci6n pHiva, el eiado a lo deaconocido que 

•• traduce en reaiatencia a la aventura, el •iedo a la 

fru•traci6n 'I el fracHo, el ••bota•i•nto de lo• HnUdoa 'I la . 

iu9inaci6n, la "acUviU•" ª°"º dice Allfrica Gon1'1ea Vald6•, 

" ... llaudo eufe•bticaqnte, "exceao de trabajo"; que reduce 

al •inimo el eapacio interior, dificulta la maditaci6n • 

i•po•ibU ita la incubaci6n" C 1 O l y Mauro Rodr19uea l!ltrada 

aH9ura que la rah: del proble•• en Mixlco, debe buacarH en 

el •iateH educativo mexicano, preocupado mb por vaciar a loa 

individuos en •oldea que por deaarrolllr personH: obsesionado 

por el "orden" entendido como unicidad de forHa; dedicado da 

a le formación de recursos humanos, en lugar del genuino 

desarrollo humano, y entretenido en formular y ensellar 

reapueatas exactas mb que en confrontu a los estudiante• con 

loa problemas de la vida. Siento que estos males que nos 

aquejan aeftalados por el Dr. Mauro Rodríguez Estrada pueden 

ser superados y segura de ello ea que prosigo. 

Un grupo creativo en su afán de búsqueda de soluciones o 

alternativas atravesará, entre otraa, las siguientes etapas: 

a) definir el problema o la tarea en la que ae va a trabajar y 

establecer clarHente las noraiu de funcion111iento, 

c1racterUando esta etapa la generación de ideas, predomin1nclo 

la intuición, no el raaonHiento, la receptividad, la ausencia 

de critica, dando dende suelta a la iaiaginación y la 

fantH¡a, reatando importancia a al algo ea deacabeUado o 

116glco, debiendo el coordinador cumplir un papel de suma 
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111PDrt·1ncl1, pue1 •• •1 arranque; bl 11ta 11911ftda f111 11 

conocida coeo f111 de 1v1lu1c16n. Aqul •• d111rrolla un 

proc110 de elecci6n de 111 Mjorea ld111 'I •• uUUa1n loa 

recuraoa de la l69ic1, ubicando 1n un urco concreto el 

deapUegue i1a9in1Uvo et• 11 etapa prev11; c) 11 tercera f111, . 

pu9de o no UevarH a c1bo, regular11nt1 ccn1l1t1 en 11 

1l1b0r1c16n de un pl1n de acci6n, previo 1n&l11la de 

vi1blUd1d, 111r1 or9anlzar 1oluQlcn11 y; di en la cu1rt1 

faH, .. 11tablec1 en form1 pr&ctlca un pl1n de acci6n. Al 

ltull que la interior, puede o no llevarse a cabo. 

s1e1pr1 en un 9rupo de penon11 que •e rel1cionan 1ur9en 

for111 de comporta11iento en funci6n de c6mo el otro ae 

relacion1 con· nosotros, y como re9ularmente alguno de loa 

reunidos intenta influir sobre los demb, 6ate es el Uder. 

Dlstlntas formas de estilos de liderazgo aon descritH por 

abundante blbllografía. Se da el lider autoritario, que •:l•rce 

una primacía sobre el grupo como si fueran inferior•• a él, 

deHstima crlterios e ideas, desperdiciando el potencial del 

grupo; el líder anirquico, que ni coordina, ni orient1, 

provoc1 desorden y anarqul1. El líder deeocritico, 11 el que 

promueve la puticipaci6n, toma en cuent1 por igu1l 1 todo1 

loa integrantes del grupo antes de tomar decisiones. 

Aún cuando este último es el que 11'8 ae aviene al trabajo de 

un grupo creativo, 11'9 que un líder, es eh recoMndable 

alguien que orienta '/ facUite la liblraci6n del potencial 

creador del grupo, enca11ine y organice lH poaibilid1d11 del 

9rupo y 'l mismo sea pasible de Hr utUiaado por el grupo 

COllO recurso, mb, co110 una herramienta. El psic6logo c. 
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1109er1 e 111 dllnoalna a qulen relltul HtH concUclonH - un 

conductor-fecUitldor. late debe: 

-faclUtar la coeunlcacl6" entre loa •lobroa del 9rupo para 

avanaar en la aoluci6n del probl_.. 

-unejar diaU.nta1 t6cnicaa de trabajo 9rupal. 

-aceptar cdU.cH rHpecto a au unera de coordinar 't 

orientar. 

-tener conoci•lentoa te6ricoa 't pr6cU.coa aobre un procHo 

crHdor. 

-ejercer doalnio al enfrentar circunatanclH inHperadaa. 

•Htar atento a loa fen6aenos que necHitan Hr interpretado•, 

a efectos da su co11prensi6n por su parte 't la del 9rupo, pues 

pueden no ser percibidos facU11ente, 

-observar en la conducta 9rupal cHOS directa•nte 

observables, tales como: inclinaci6n por la tarea o no, 

preferencia por uno u otro miembro del 9rupo, etc. 

Quien enfrente la tarea de coordinación debe autobaervarae y 

toaando en cuenta qui estilo de lideraz90 tiende a prevalecer 

en 61, elaborar uno propio que toma en cuenta errores 

repetidos en au labor y preste atenci6n a lo que ae conoce 

coso len9uaje extraverbal del individuo 't del 9rupo, 

conaiatente en 9eatos, posturas, ailencios, cHbioa en el tono 

de voa, etc., 't 11'9 que evltar la heter09eneidad, debe 

aprender a convivir con ella 't saber 11anejarla. 

La toma de deciaiones frente a la variedad de alternativas 

ofrecidas ea un 11omento en el qua el papel del coordinador 

aa11111e una aeria responsabilidad. 

Hay ocasionea en que el coordinador decide por encl11a del 
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9rupo, hllciendo alllltracci6n de criterioa, ar911119ntoa, etc.; en 

otru oportunidadea •• c:onaidera 1• poaici6n Nyoritaria y en 

eatoa caaoa aubaiate la poaici6n · de una ainorla en 

deaacuerdo; y el que por 1upueato reaulta úa intareaante, ea 

el que incorpora todoa loa puntoa de viata y 109ra conaen10, . 

quida el aterriaa:le a eata aoluci6n no aaa ninguna de lH 

propueataa individualea del inicio, pero, una vea acord1d1, 

todoa aon reaponaablea de 1u aplicación. En eate cHo ai bien 

•• l09ra una Nyor p1tUCiP1ci6n y comproaiao, a loa efectoa 

de lo novedoao e innovador, reaul ta que en la a1yoda de loa 

caaoa, la idea creativ1 aaU en franca opoaici6n con la 

opini6n del reato del 9rupo. De ahl que enfrentado el 

coordinador-facilitador a posturaa discrepantes, intenta mb 

que el conaenso, l• concertación. Esto es, que , aunque un 

solo individuo sustente una opinión distinta -siempre que esté 

1t911Hntada- sea tenida en cuenta y el grupo la admita, y, si 

en el intento por inte9rarla a la solución grupal no lo logra, 

al final, arriban con el 11i1mo peso la idea discrepante que la 

aceptada por la mayorla, esta solución ae9ur.,.ente resultar6 

eaUaulante pua la creatividad. 

Un índice importante que deacubre la funcionalidad de la 

dinaaica 9ruP1l a favor o en contra de la tarea, H la 

obaervaci6n, el rol que aau.1n o el 9rupo le 11i9ne a sua 

int99rantea. Se dan una variedad enorme: inici1dor 

contribuyente, inveaU91dor, informante, inquiridor de 

opinionea, opin1nte, al1borador, coordinador, orientador, 

evalu1dor, vi9ori&1dor, técnico en. procedi11iento1, 

r91iatra~or, e1U•ul1dor, concU iador, aediador, la9ialador, 
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•etuidor, al911no qua propon• e- r.911lar la c1111unicaoi6n, 

•tra11e1r, ob8truccionilta, buacldor da alabln1H, c:onfHanta, 

frlvolo, dOllinador, buacador da •rud•· aplaataidaaa, ate. 

lu da-pallo, puada variar anor-nta y al facilitador deba 

praatar anor•• atanci6n, puHto que cada •i•llbro pueda . 

de-pallar un rol en cada "intarvenci6n, 9ran variedad en 

diaUntH intervencionea, puedan intentar raaolver lH 

necHidadH individual11 a coata del 9rupo, puedan contribuir 

a la buena raalla.ci6n de la tarea, etc. ate. 

Acorde con lo expueato, H an la pri•ar• Hai6n en la qua H 

deba dell•it•r en for•• clara y preciH 1• tarea u objetivo 

9rupal y la• normH de au funciónaaiento -lo qua •• anti.anda 

por Encuadre- ju99a un papel deter•inante, puH en 9ran •adida 

de ella depende el ixito del trabajo del grupo en el resto de 

las sesiones. 

Sieapre se manifiesta una resistencia al cambio, como 

conaecuencia de la falta de costumbre en la mayoria de los 

participantes a laa técnicas o 116todo1 de trabajo en grupo. 

Sin embargo al definir desde la primera seai6n, la tara• u 

objetivo que 1e pretende alcanzar, la aetodol09la qua H 

llevar' a cabo len •i cHo Taller l, los instruaento• con lo• 

que se cuenta y su uao, las funciones y responHbilidades del 

coordinador y lH de los participantH, la facha da 

cul11inaci6n, la cantidad de seaionea explicando por qui 

deterainado• dha habd excepciona•, porcentaje da ••iatancia 

para aeguir siendo admitido, y las reglu: olr y raapaUr loa 

punto• de vista de todos, que todos H aientan parte de le 

discuai6n, deliaitar que se opina distinto, frente a que no 

163 



Ht' de ac:uerdo, •ruürae voluntmria r concient-nte, no 

nnur .. obU9ado a refutH porque tenvan una opini6n diaUnta 

a la de uno, valorar el r:ilrito de lH ideH de loa deab, 

evitar ••r Hrc•auco, evitar confUctoa peraonalea, evitar 

diatraer o Hr diatraido, aaber que la 11nica pravunt• eatllpida. 

ea la que no H llaca, no aubeatiur a •ltui•n en la .. poaici6n 

de aus idaH, intentar aportar la ••ror cantidad de id••• 

poaiblH, tour conciencia que todo• r cada uno •• reponuble 

del •lllto da la reuni6n, pr-er que tacloa di9an lo que 

pienHn, ain duda, contribuir' • que lH •ntu•UH r t-r•• 

expraaadoa de una u otra ••nara, al bien no deHpareac1n, al 

diHinuyan. 

Tanto el encuadre, como laa reglH, deban elaborarse en 

conjunto a partir de la propueata que haga •l coordinador, 

intentando . lograrlo por conHnso, de tal manara que fomente 

condiciones palcol6gicas en el grupo que contribuyan a un 

funcionamiento eficaz, evitando: qua el participante se sienta 

en a1tuac16n de tHt o prueba, o evaluado, criticado, puaa la 

creatividad tanto 9rupal como individual aufra frenoa, y, que 

todo• sean escuchldoa, alendo respetada• loa criterio• 

expueato• aln diaUnci6n d• Upo 1lc¡¡uno. 

LI• t•cnicH de dinlaicas de 9rupo hin recibido un tratl•iento 

exllauetivo por parte de 11 literatura exlatente, deade el 

1rainatoraln9 y au infinid1d d• v1riantea, paHndo por 11 

ain6ctic1 de w. Gordon, 11a de11rroll1d•• por E. de lono, 

etc., pero yo 1Uraad1 que existen tanto• procedi•iantoa coao 

ejecutores. LI• t•cnlcias no aon un Un en al •laua,. alno un1 

herrHient1 uUUaebl• en funci6n de objetivo• HpaclUco1 r 
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deben •er diri9idH a cohe•ionar el 9rupo de traba'º' 

rela,arlo en -nto• de t•n•i6n, .,u.ter MCani-• de 

coelinicaci6n, hacer entretenida 't divertida la r•fl•Kl6n, 

109rar que el 9rupo experiNnte colectivaMnt• la• •Upa• de 

con•trucci6n de un conoci•iento 't al Hleccionar alvuna, ••ta . 

Ha c09patibl• con el traba'º' con lo• int•r••H 't 

aotivacionH, etc. •iendo •ieapre •otlvadorH de di•cu•i6n • 

s.,.;n el objetivo HpecUico que H propon9a el coordinador 

durante la H816n, ion •arcada• lH variedadH que ten9an lH 

tfcnicH. 

No• baHaos para co11unicarno• en lo• Hntido• bbico• 't al 

rHpecto •on uUUzadH: 

-Técnicas o din6micas vivenciales, cuyas caracterbtica• •on 

crear una situaci6n ficticia donde nos involucra1101, 

reaccionamos y adoptamos actitudes esponUneas. 

-Técnicas da actuaci6n, donde se expresan co11porta11ientoa, 

situaciones y modos de pensar a través de la expresi6n 

corporU. 

-Técnicas auditivas y audiovisuales, donde H utilizan 

proyecci6n de diapositivas, programas radiales, peUculH, 

etc. collbin6ndose sonido e i•a9en. 

-Técnicas vi•ualea, que pueden ser escritas, baHdH en la 

Hcritura o 9réfiCH utilizando slllbolos 't dibu,os. 

TécnicH de presentaci6n y aniHci6n, d• an'1Uis 9eneral, 

.,ercicios de abstracci6n, ejercicios de coeunicaci6n, de 

or9anizaci6n planificaci6n, •on algunH 

clasificaciones qua se pueden otor9ar a lu técnicH de 

dinbica, atendiendo el objetivo que •• per819ue con su uso. 
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LH ttenlc:H de preHntac:l6n 'I enlucl6n aon lH que H 

uUUaan al lnlc:lar la jornada c:on el objeto de lntetrar a loa 

partlclpentea 'I tallbi6n c:o9o deac:anao ai . el trabajo ea 

intenao. 

lj•plo de preHntac:i6n aubjetlva: cada •i•llbro del 9rupo ae · 

C09P8ra c:on un ani•al u objet<>, identificando de altun• ••nera 

loa raa9oa dlatlntivos o caractedatlcaa de 6atoa. Deba 

expUcarae con posterioridad por qu6 ae c:1111paran con He 

aniul u objeto. ruede actuarH o decir••· tellbi6n una persona 

lo puede actuar r que el rHto del 9rupo adivine que aniul o 

coH repreHnta. 

llOdiUcacionH o varlantH de eata t6cnica c:o•o d• cualquier 

otra aon lnUnltaa. 

Las tknic:aa de an6Uaia 9eneral, propician la diacual6n 

amplia sobra múltiples temas, pues reaumen r colectivizan 

ideu, relacionando interpretaciones r abHrvacianH. 

Ejemplas: cuenta dramatizado, aaciadrama 'I jue90 de roles 

(actuaci6n 9rupal mediante 9estas, acciones 'I pa labru, H 

reprHentan prafesionea, 9estos, reaccianH, poaturaa, •adoa 

de pensar, etc. l. 

Laa t6cnicas o ejercicios de abatracci6n, ejercitan la 

capacidad de ab1tracci6n, aniUaia 'I ainteaia en condiciones 

de 9rupo. Ejempla: las U9uras. 

En un pharr6n o cartulina o cualquier casa que sirva para 

ello, ae dibujan U9uru 9eam6trlc:aa incaapletH, ., que cada 

una di9a qu6 l .. 91n6 de cada dibuja. el objeto es que .. 

comprenda que de acuerda con los valarH, enfoques 'I opinianH 

que H auatenten hay diferentes for .. a de ver o interpretar un 
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dibujo r que ello traa111dedo a un prob1- re1ulta que no 

neceaaria•nte debe haber un aolo enfoque . r que un 11.1110 

fen6eeno puede tener 1unche1 interpretacionH r tod.. Hr 

v6Udaa. 

LH tknic .. de or9anl.aaci6n r p1an&Ucaci6n, aon rHUaadls . 

en funci6n de 109rar que se trabaje coordinada11nte 101 unos 

con 101 otros. In este caao el coordinador debe dejar el.ro a 

todo• que le exi9enc1.e de cooperac&6n en el ca10 di un 9rupo 

de trabajo creativo, 11 uyor que en otro Upo de 9rupo1. 

Eje1plo:l11 botell11 vaei11. 

Se tou a vario• 11.ellbroa del 9rupo r H lea pi.de que llenen 

lo ant11 po1ible una botella de arena. Se repite 1a ailma 

experiencia, pero en esta oportunidad atribuyendo funcione1 

especU icas • c1d1 l.ntagrante. En ambos cHol H mide el 

tiempo y se comenta luego en SHi6n c6mo ae ainUeron. 

Los ejercicio• de co1unicaci6n, cueplen · la destacada funci6n 

de proporcionar elemento• que concienticen aobre la neceaidad 

e importancia de 1a Co1unicaci6n para llevar a feliz t6rmino 

una actividad. 

Ejemplo: deben ir dibu:lando una 11rie de Uguraa en un 

pizarr6n, gu1'ndo1e por una de1cripci6n que le da otro 

compallero •i tuado de 11palda1 al 9rupo, ain que 101 que 

dibujan pued1n preguntar al que dict1. Luego .. repite el 

ejercicio, pero esta vH, 101 dibujante• pueden pr19untar al 

que describe •i tienen alguna duda. L1 di1cu1i6n debe puur 

del an6Uaia •obre en cuU d• laa 1it111cion11 H •inUeron 

mejor '/ por qu6, y orientara• a urcar laa ventajH de no 

dirigir la co•unicaci6n en un 1010 11ntido r de aanera 
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vertic•l, pere 1• obtenci6n del f•ito en un• t•re• cu•lquier• 

que M• r •b en el cHo de probl-• novedo1oa. 

Con el Un de que todo• 101 recurlOI dinbico1 del 9rupo H 

pon9u en funci6n del procHo cre1dor, el di•eflo de lH 

tfcnicH ea nece11rio el•bor1rlo •obre el •iHo, 1tencUendo · 

que ae debe sintetiHr lo diacutidci, rHueir y concluir u111 

vea que tuvieron reapueat1 el ¿qui pH67 ¿qui lel11e111 ¿qui 

Hcuch1eo1? ¿qui vimos? ¿qui pen11•01 1obre lo viato, dicho, 

oldo o vivido? ¿qui idea o ideu s1c111e111, etc. 

En el c1pltulo Utul1do "El CCH, un1 1ltern1tiv1 de 

blchUler1to" y en "El perfil del profHor r del 1l1111no" h190 

referenci• 1 ambos en cuanto a 11 for•• de dH1rrol11r 1u1 

11bore1 y aún cuando lo que acabo de pl1ntear tiene por 

'destino establecer lo que pienso como una estrategia que 

implemente el tuncionamiento del Taller como unidad didáctica 

de mi 11i9natura, considero útU reproducir 11 Lic. Felipe 

Chibb en una consider1ci6n interea1nte sobre una derivaci6n 

en el terreno educ1Uvo: "Formar un proteaor meno• directivo, 

que mh que un comunicador de conocimientos aea un conductor 

de lH diferentes tuerzea '/ 101 procesos 9rupale1, y que con 

au l•bor contribuya • eliminar o hacer disminuir lH barreras 

y U•i tlcionea individuales o grupales de 11 cre1tivid1d, debe 

Hr un1 de lH metu que se trace nueatn educaci6n. Este 

prof11or-faciUtador, cap1z d• adentrarH junto 1 1u1 1lumno1 

por c111inoa desconocidos tambi6n pare il, debe Hr la tecl1 o 

el f1ctor fundament1l que per11it1 forHr un hombre nuevo, 1pto 

par1 vivir y enfrentar con éxito el c1mbiante panor1111 

c0Udi1no pin lo cu•l no butar6 con que el 1lu11no 1pr1nd1 d• 
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-ria datanal.ndoa contenl.dol, da que .. o deber' aprehender 

el •todo '/ la foru para reaUHr bú1q11eclH e l.ndagacl-a 

con vi.ata• a alcanaar aolucl.onH proplH. 

11 individuo, 1lHpre pr .. to a conocer, captar '/a utlUaar no 

~lo lH vardade1 "ª .. tablacldH, 1lno t111bl6n 101 hachOa . 

alaatorlo1, lH clrcun1tanclH ca1ualH '/ lH varcladH por 

probar, únlcaMnte 11parecer& en. nu .. trH aulH de una unera 

notable, en la llttdida en que la Hcuela aa proponga 

daHrrollar le crHtlvidad en 1u1 educando1, adn&1 de la 

inteU9encl.a". 1121 
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7. •lllPIL DIL .. DPHOll Y DIL ALUllllO DI CllHCIAI DI LA 

COllUNICACION. 

7. 1 • HRFIL DIL PROPUOll. 

Apr!1ftChando la conc:entraci6n de colqH que ae di6 cita con 

llOtiYO de 1• celebraci6n del V ENCUENTRO DI PROPISOllll DI 

CllNCIAll DI LA COHUNICACIOH, ea que re1olvl elaborar un 

cueationario conaiatente en 2l pr99W1tH de dpide 'I "cu 

reapueata, el cual reproduzco a continuaci6n. 

AntigUedad docente. 

latado civil. 

sexo. 

¿D6nde estudi6 el bachillerato? 

¿D6nde realizó sus estudios profesionales? 

¿Qu6 carrera cura6? 

¿PHante o titulado? 

¿Grado acad6mico? 

¿Materias que imparte? 

¿Horaa que imparte? 

¿In qui otra instituci6n trabaja? 

¿Qui lo 11otiv6 a la docencia? 

¿In qui •edida el ejercicio de la docencia ha contribuido a 

au for .. ci6n? 

¿Objetivo• que se plantea al i•partir su clHe? 

¿Influ'/e en sus aluanos para que estudien Cienciaa de la 

Coeunicaci6n? 

¿In qui eapeciUdad o t6pico hace hincapii en aua claaes? 
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¿C611o contribure a f-ntar una actitud crltl.ca en •u• 

alumio87 

¿Qu6 iaportancia ti.ene para uated el pr09raH de la uteria? 

¿Qu6 rechailarla? 

¿Qu6 incoporada? · 

Teniendo en cuenta que el Ubro e• un vall.oao Mdio de 

coeunicaci6n, unclone loa llltl.•o• trH Ubroa leido• por 

uated con el ob:leto de actuaUaane. 

Libro• que auglere a loa aluanoa para que loa lHn. 

¿In9rea6 al pr09rau de eatl•ulo• ofrecido por la UNAM?. 

De un total de 19 cuestionario• entre9ados, obtuve 16 

rHpuHtaa. Cabe aclarar que fue disellado con el Un de 

obtener datoa que contribuyeran a perfilar la •l.tuaci6n de 

los profesores que imparten las asignaturas de Ciencias de la 

comunicación I y II en el Colegio y su resultado es el 

si9uiente: 

-15 11aHtroa cursaron la carrera Periodismo y Comunicación 

Colectiva y 1 s61o es de Filosofía. 

-11 son U tulados. 

-11 aon pasantes. 

-1 ostenta el 9rado de 11aestria, dos la cunan. 

-7 imparten s61o la materia de Ciencias de la Comunicaci6n. 

-11 adeab imparten la asi9natura de Taller de Red. I y II, 

Redacci6n e Investi9aci6n oocu .. ntal I y n, y 1 la uteria 

de Grie90. 

-11 imparten un promedio de 16 a 30 horas, 5 lo hacen de 2 a 

6 horaa. 

-6 a61o traba:lan en el CCH y 10 en otros Centros Educativos y 
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Ucenci1tur1", •111 reforaado •i capital cultural 8Clbre la 

e1peci1Udacl", lul1t1, "•i capacidad de aniU•ll". 

La contradiccl6n prennta an alflllll• auruciona• e•pualtH 

aqul al confrontaraa con laa reapuaataa dada• a le 

interr091nte de, qu6 pa10• luln dacio con el un de 

actuaU11r1e, M llevan 1 comparar con la contradicci6n 

expra1adl por 101 1lUM01 que rHponden eatar diapue•toa a 

continuar una carrera profHional, cura cul•inaci6n ea 

unUa1Ít1d1 cot10 una a1pir1ci6n da 1u vida, con rHpuaatH de 

que no lnn Ubro1, no leen al perl6dico o lo hacen a vacH r 

que praUaran uUUaar de NSIOO a NS400 an un boleto de 

conciarto de rock r no invertir NS20 an un Ubro, pua• 

ar9uaent1n que 61te ra1ulta aburrido. 

En cuanto a loa objativoa que H plantean loa profHores al 

impartir au claH, lH respuestas oscilan entre la ambicl6n 

de 6101, como por ejemplo "formar alumnos con un conocimiento 

de au rellidad r ... atc.,etc. ", "contribuir en la formaci6n 

del Htudiante", huta reapuHtH que carecen de 

credibilidad, paaando por "ser entendida, clara, no paaar 

(co•o material desapercibida", "cu•pUr con loa 

planteamientos bbicoa del CCH", "analizar r criticar la 

enHllanaa da loa medios", "crear una viai6n crl ti ca de le 

comunicaci6n interpersonal r colectiva" , "que aprendan lo 

11foi110 pero con un sentido educo", "qua aprandan 1in 

aburrir••"· 

El 109rci de e1to1 objetivoa h1bd1 qua conUr•arlo frente a 

una auacultaci6n con a9r11ado1. 

Entre 101 t6picoa en loa cuales hocen hincapi6 en 1u1 clases, 
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la profe10re1 han declaredo 111 preferencia por la 

c1111unicaci6n paraonal • inte1per1on1l, al911no Mncion6 la 

i•port1nci• da . · 101 •edio1, otro1 la vinculaci6n 

te6rl.co-pr,cuca, 1111iU6ndoH en 91neral el papel ju9edo por 

101 llldioa '/ 111 influencia, 

In ra1pueata a c6eo contrl.bu'/an a r-ntar una actitud 

educa en 1u1 alueno1, han decluado: 

-"propiciando qua ello• •i1eo1 .. coapr0111tan au conoci•iento 

expariMnt1ndo con 61te". 

-"con un1 for .. ci6n probla .. uaador1". 

-"daaanuacarando 101 actor•• 1ocial11 de 101 diacurao1" 

-"al eo1trarl11 laa dl.ferent11 l.ntarpratacion11 de la 

realidad" 

-"a putl.r del anUisls de lo que consuman y lea pro'/ectan 

los medios" 

-"Haciendo que vean 11b al1' de la superficie y con bl1e en 

el conocieianto asuman una dacl.si6n para hacer '/ ser lo que 

quier•n" 

-"A trav6s da la lectura y la dl.acull.6n" 

-"por obaervaci6n, ra1ona•iento, lectura, experieñcta" 

-"brlndindolaa diferentes opciones '/ siendo critico junto con 

ellos". 

-"Llevindolo1 a cuaatl.on1r con fundaHnto su reaUdld 

cotidiana a partir da 101 contenido• te6rl.coa desarrollado• 

an al aal6n d• clases". 

-"con 101 plantaHientos dHde fuera del poder" 

-"tratando d• darles 1610 ela ... ntoa para que ellos conatru.,an 

su propio conoci•iento ya dado", 
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7 .:z. PERFIL DIL ALUllNO DI CllNCIAS DI LA COllUNICACIOH. 

con 1• intenci6n de 109r•~ un perfil del •1-, •ún 

conc:iente de loa l•ctorH que inciden en . 11111 ter 1• 

eUcienci• de rHult•do• de un• encuHta, decidl redilar 

una que ... brindar• conoci•i•nto de 1• re•Ud•d del 

•luan•do en •l911noa Hpecto•. 

A continuaci6n 1• dHcribo: 

Ed•d Sexo 

¿Qu6 •ctivid•d deH11pellu? 

¿coloni• en qu6 vi vea? 

ocupación del padre: 

Tr•m:IH: s1 NO 

Ocupación de la Madre: 

¿PiensH continuar tus estudio• • nivel profesiond? sr NO 

¿Qu6 carrera? 

¿Por qu6 ele9iste la materi• CienciH de la COllunic•ción? 

¿Qu6 esperas o ••perams de dich• Hterid 

¿Te airve o airvi6 la materi-7 ¿Por qu6? 

¿Cr••• que 1• 11ateri• te •uxUie en la comprenai6n de otrH? 

¿Qu6 •ctivid•d reaU&H en tu tieapo Ubre? 

Par• ••ber lo que ocurre en M6xico. ¿A qu6 •edio• recurrH? 

RADIO.,., TELEVISION. , , • PIRlODICO.,,, OTROS.,,. 

¿cu•ntas horas dedicas • 1• t•l•viai6n? 

Mencion• lo• titulo• de lH últi•H cinco peUcul•• que hH 

viato. 

¿Lee• el per16dico? sr NO A VECES 

¿Qu6 libro• hH leido úl ti•aMnte por tu cuent•? 
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¿Mle• aon tua aapiraai-• an 1• vict.? 

¿CGn•iderH .i•port•nte que 1• au'•r •• pre119re r tr•b9'• • 1• 

119r que el hoabre dentro r fuer• de CH•? ?¿Por qu6? 

¿CU'l H 1• incidenai• de 1• televiei6n en 1• veeti-t•, 

pel.n.do, len9u•'•• llOdiellOe idia.IUaoe, que •cloptu 

princt1191Mnte loe '6venH? 

¿Por qu6 eetH diepueeto • pa9u d• NSIOO • NUOO en un 

aoncierto de rock r rio en un Ubro de NUO? 

De un tot•l de 150 •lu1111oe, proced¡ • re9!.atru lo eivutente: 

ALUMNOS IDADES IN AllOS 

3 15 

10 16 

69 17 

41 111 

14 19 

20 

2 21 

2 22 

23 

u 

No aontHt6. 

La ••iroda de nueetros alU1111oe co110 lo •ueetr• la 

•nterior tabl•, oaal.lln entre loa 17 y 1!1 •ftoa. 

1711 



llXO 

MU.JDU HOllllllS 

H (56.66 \l 6~(43.Jl ,, 

Collo •• puede interpretu en lo• r••ult•dom enterior•• v-• 

que l• uror pute de nuHtro• •luano• •on •uj•r••• e1to 

pudiere ••r por do• fectore1: porque ion 1161 •uj•r•• que 

hollbr•• de ecuerdo a la pob1eci6n total o porque ab eujere1 

•• •i•nten atrelda• a dicha prof••i6n, ju•t••nt• por el 

influjo que ejercen lo• eedio• en Hpecial h•ci• 1• eujer Cl• 

•ueatr•n como objeto •"!'xu•l o de orn•••nto). 

ALUMNOS QUE TRABAJAN NO TRABA.JAN NO CONTESTAN 

42 .... 28 ' 97 .... 64.66' 11 .... 7.34' 

Se entiende que 101 qua no trebejan H dedic•n 1610 a 

••tudier. 

A conUnu•ci6n •• present•n 9r6Uce1 en torno • 61to1 do• 

a1pectos. 
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SEXO 
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ALUMNOS QUE lRABAJ.A.N Y NO TRABAJAN 
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C:AMDAI QUI PlllTINDIN UTUDJAll LDI ALUllNOS DI 

C:JINCJAS DI LA COllUNJC:AC:JDN. 

carrera No. de a1118110I ' 
DllllCHO 32 21.33 

PlllJODJSMO Y COll. COL. 25 16.66 

INDECISOS 19 12.66 

ADIUNISTRAC:JON 16 10.66 

PHC:OLDGJA 6 .4 

R!LAC:JONl!S JNTERNAC:JONALES • JJ 

NO CONTINUARAN 5 • JJ 

C:ONTADURIA .26 

DJSl!IO GRAFIC:O .26 

NO CONTESTARON .26 

PEDAGOGIA .2 

FILDSOFIA 2 .IJ 

ACTUARIA 2 .IJ 

ILICTRONIC:A 2 .IJ 

TURISMO 2 .IJ 

TRAIAJO SOCIAL 2 .u 
NlllC:AOOTICHIA 2 .IJ 

INGINIERIA (no Hpecif1can) 2 .u 
ODONTOLDGIA .06 

MEDICINA .06 

PUILIC:IDAD .06 
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JHGlllJllllA INDUITllJAL 1 ·º' 
JHGlllJllllA TOl'OGllAFJCA ·º' 
JHG 111 COllUNICACIONU ·º' 
ICONOlllA ·º' 
AllQUJTICTUllA ·º' 
lllFIMllllA ·º' 
AHTllOPOLOGIA ,06 

Ll'l'llAS O LITERATURA ·º' 
CllllCIAS POLITICAS ·º' 
AZAFATA ·º' 

Como se puede apreciar en loa datos anteriores las carreras 

que mb eli9en nueatro• alumno• son: Derecho, Periodismo. un 

número considerable de Htudiantes e•t'n indecisos, no Hben 

que carrera ele9ir. En cuarto lu9ar, la carrera de 

Administración. Con eata información vemos un cambio, se 

penHba que la mayor parte de nuHtroa alumnos pretendían las 

carrera de Ad•iniatración, Derecho, Medicina etc., y en 

número inai9nificante loa que deHaban eatudiar Periodismo y 

Comunicación Colectiva. 

La ai9uiente 9r6Uca, ilustra lH afirqcionH anteriorH. 
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INGDlllllA INDUlftlAL ·º' 
INGDllllllA TOl'OGllAPICA .06 

ING DI COllUNICACIONll ·º' 
ICOllOlllA .06 

AllQUHICTUllA .06 

lllPlllllllllA .06 

ANTllOPOl.OGIA .06 

LITllAS O LITEllATUllA .06 

CllNCIAS fOLHICAI .06 

AIAPATA .06 

Como se puede apreciar en los datos anteriores las carrerH 

que •b eUven nuestros alu•noa son: Derecho, Periodismo. Un 

núuro considerable de HtudiantH eat'n indectaoa, no Hben 

que curen ele9ir. In cuuto lu9ar, le carrera de 

Administnción. Con esta información vemos un cambio, ae 

penHba que la mayor parte de nuestros alumnos pretendían las 

carrera de Administración, Derecho, Medicina etc., ., en 

nú .. ro inai9nificante loa que dHeaban Htudiar Periodismo y 

Comunicación Colectiva. 

La si9Ui•nte 9r6Uce, ilustre laa afiraacion•• anteriores. 
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Otro aapec:to de 1uu ieportecia en 101 raaultado1 obtenido• 

en la ancuHtH e• que el 12.00 '· ven ta1av1116n, 

aproxludallante diario entre 3 't 4 horH,. •lantr11 qua 1ua 

rato• librea 101 ocupan en al deporta, platicar con lo• 

.. 1901, dar la vuelta, Hcuchar •tl1lca. No 11 dl6 un 1610 

CHO en al qua eapcntan .. Hnte un alu11110 lavara un libro. 

E1ta 1ltuacl6n H preocupante, alar .. nta: 150 a1118Rol 

encuHtado1 suman un total da 407 horH frente a un aparato 

de talevilión pcr día, lo qua haca un prOlladio da cHi 3 

horas por alumno por día. 

De una o de otra for111 todos reflejan influencia de la 

televisión en la elección de su ve1th1enta, peinado, aodi1110 

idiom6tico, len9u1je, alimentación, ate. 

Var la 9r6Uca en la p69lna que 1l9ua. 
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LOS RATOS LIBRE·~; LO OCIJP.AN EN : 
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57 .iuc.ndo, do9, -'• o .. noa 1• tercera parte .. nlfeataron 

1 .. r el per16cUco r9911lar..n~e para entararae de lo qu6 paH 

e au alrededor. 

9 no 1 .. n ningún per'i6dlco. 

71 lo hacen a vecaa. 

& no conteataron. 

Loa 110tlvoa expuHtoa para la elecci6n de la materia H 

reparten en: 11requi•ito11
, 

11 tnterfa11
, 

11 relaci6n con la carrera 

ele9id1", "fácil", "•• 9U•ta". Sin 1obreaalir uno 111'• que 

otro. 

De .. nera ai11Uar exprHan lo relacionado con laa 

expectativas del curso o lo que eaperaban de la aiateria: 

"paaarla", "inter6a1
•, "aprender", "aer orientada", "conocer 

' 
loa ltedios", "ir a pr,cticas", "acreditarla", "no 1burrir .. ", 

"para poder COllunlcarae", etc., ate. 

Ver la gr6fica. 
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MOTIVOS DE ELECCION DE L.A. M.A.TERIA 

FALLA DE O~~EN 
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11 H \, qua repreMnt1n a lt7 11-• rHpandlaron qua 11 11 

ieport1nt1 que la 1111,ar ••loina 11 prep1re r traba'• a I• 

per qua •I hOllbre, 1r.-nt1ndo: IR •• OHOI que 1l9111flca 

5t.H \, 19ualdad da darecholl 2J qua repre11nt1 11 15.&t \, 

tnWc:a raaon11 d• inclol1 econ6elca; r 36 1l11M01 no definen 

por quf, 119nlflcan 11 24.41 \,. 

·u5 a119ur1n que 1u 11plr1cl6n en la vld• 11 U191r a 1er 

profHlonlata, otro• unlfi11t1n an1l1 di "triunfa!" a c

dl lu91r", "obtener 6dto" l•in difinir qu• 1nt11nd1n por el 

t6r1lno 6xltol ,etc. 

46 alu1no1 reaponden que en au tiempo Ubre realllan al9una 

actividad deportiva, 49 ocupan au tiempo Ubre en ver 

t1l1vlai6n, escuchar radio, música, hace d1n&1, otro 

teatro, 3 van 11 cine, 2 leen, cuatro no cont11t1n, r 44 

reapueatas van desde ºnada", "dor•ir", "salir con mi chavo", 

••arudo a mis padres", "voy a las maquinita•", "juqo vi llar", 

1tc. (1claro que la falt1 ort09r6flca 11 de 11 rHpuHta), 

73 1h111no1 expreHn au pref1rencl1 por aaiatlr • un concierto 

di rock, frente a 13 que optan por adquirir el Ubro r u 

di1pu1ato1 • ••bis cosas. 

24 no conteatuon y 23 no 1sisten • conciertos y no co•pr1n 

U.broa por dif1rentH cauaaa, tllH como: "no •• 9u1t1 11 

rock", "no tiro •l dinero", etc. 3 prefieren co.pru U.broa. 

Lo que nos indican Htoa datos •• 11 conclicion .. iento de 
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nueatroa alUMOa en au• prefer-i••• HpiracionH, tu•toa, 

aaU•iantoa, valorH. 11n duda •• un rato eur 9r1nda c

profaaoraa -d• 1hi qua, no recuerdo la fuente, pero l• idH 

ea: qua nuestros alU11110• aprenden en un to ' da loa Mdioa 

Haivoa da coeunic1ci6n, radio, fund••nt•l•nt• talaviai6n, 

cine, pubUcid1d, propa91nda. Y a6lH1nta un 10 ' da l• 

fHilia, a1cu•l• r 9rupo da itu•l••· 

Sllvo eur contad11 axcapcionaa, 101 alu111101 lHn a61o libro• 

raco11and1do• por al ••Htro. llllnlf••tacionH talH e-: 

"porqu1 11• 9uat• 9Htar ai dinero", "porque no •• 9111hn loa 

libros", "porqu1 para aao h•r bibUotacH púbUcH", "porque 

aohunta se vive una vez en 1• vid•", ate. •UrucionH 

utilizadas como ar9umentoa para justificar un• preferencia 

por un concierto frente • 1• oportunidad de adquirir un 

libro. así como afirmaciones de otro tenor: "porque creo que 

la música también es una forma de expresar sentimientos", "ea 

mis emocionante", "no hable penaado pero la OCHi6n lo 

amerita", u otros, producto de maror reflexi6n: "dependa d• 

la música y el libro", "prefiero leer", "porque l• música 

tallbién trata problemas sociales, idaol69icoa", "no, nunca 

vor a conciertos porque no sor rica r apenH podemos con loa 

9Htos nece11r101", r1flejan el entorno socioacon6eico donde 

d1aarrol11n 1u cotidianidad. 

En la p69ina qua al9ue ver la 9r&Uca. 
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CONCLUllON. 

Lol al1111no1: 

-1aprH1n probl ... 1 1ociocultural11 'I 91ner1cionalH, 

c1r1cteriaado1 por un culto del individu1U1110 creado a 

iu9en . '/ 1 .. e;11naa d• "24 hor11", individu1U1110 '/ 

u1ific1ci6n C"triunf1r 1 como de lu91r", "t1n1r 6aito"I. 

-NO tienen un1 id11 clar1 1obre 11 11i9natur1, incur1ion1n en 

ella por requi11to, f1cilid1d, moda, 1tc. 

-Per1i9uen fund1111ntalmente apreder a comunican• .. :lor, 

-Presentan 1n 9rado alto deficiencias en las habilidad11 de 

olr, hablar, leer y escribir. un porcentaje alarm1nte, 97.12 

\ tiene Ue9ibl1 caU9rafía, abund1nte1 y 9rave1 faltH 

ortogr,Ucu, deficiente redacción, ad esta demostrado al 

r11ponder el cueationariol, 

-son consumidores de los medios Hlivos en enoree proporci6n 

'/ 1ctú1n sumamente influenciados por ellos. 

Partir de esta rHUdad para emplearla '/ proyectarlo• a lH 

eh •ltH e•periencias con capacidad critica y creativa, 11 

un serio deHfÍO para el prof11orado. 
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l. •llOPllUTA DI: fllOGllAllA. 

COnsecNente con •i concepci6n re•pecto a l• elaboraci6n del 

progr-, coincidiendo con lo expue•to por Margarita •anHa, 

H que parUcip6 en el V Encuentro de •rofHorH de 

COllunicaci6n, efectuado del 2 al 6 de ago•to de 19'3 en la 

Ciudad de llfxico, donde :lu•ta•nte en for.. colectiva 

elaboraeo• una· "•ropuHta de Taller de Ciencia de la 

COllunicaci6n 1 r 11 a 20 allo• de au h1part1ci6n". 111 

&ata experiencia, i•pUc6 un tropiezo con un• realidad 

ai•pre prHente en cudquier quehacer. oe la elaboraci6n 

te6rica a la realhaci6n pr6ct1ca de ésa, exi•te una 

apreci•ble diatancia. 

8.1. UNIDAD DIDACTICA: Taller. 

A efecto• de definir las Htrategias educatl.vaa en la 

en•allanaa-aprendiaa:la da la comunicaci6n, tanto laa 

conclu•ionH del encuentro ••ncionado, como laa encuaata• r 

entravi•tH rHUaadaa •recen Hr toaadH en con•ideraci6n. 

ll:n for• •aror1taria loa profHorH H pronunciaron por 

i•parUr la aaignatura con car6tar de un Taller, an 

concordancia con al 6raa de conoci•ianto• donde aquella aa 

ubica dentro del •lan de Estudio• del CCH. 

En lH conclusionH del encuentro citado, aa sallala que la 

i•part1ci6n da la Hignatura "ha •ufrido cambio• r 
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llCldiUcaci-•, tanto en aua contenido• ~ en le fOl'lla de 

illP8rtirH. • • • 'I que paulaUn1Mnte e10a c111bioa ae fueron 

dando, "de lo te6rico 1 lo te6dco pr•cuco... de lo 

individual, dUperao 'I 1110rto a le con1truc:ci6n dial6gica 'I · 

col99ild1"C21 COllO conclua16n, 1e aell1l1 "que aobre 11 bllae 

anterior llet18os a 11 neceaid•d de Hr .. no• pretencioaoa 

con nueatroa pr09ra .. a 'I aal responder a un bachillerato de 

cultura ~aica .,, en eH HnUdo con una coeunic1ci6n b'81.ca. 

Col.ncidi110a en que el papel de CienciH de la coeunicaci6n en 

el Ar•• de T1llerea ea vital 'I que de aer 1p6ncUce, au 

ejercicio e1 real .. nte eje rector de ella". Cll 

COllO complemento a esta concepción de la ui9natura de 

Taller, conaidero necesario tomar en cuenta el reaultado d• 

la encuesta aplicada a el núcleo de profesore1 de CienciH de 

la Co11unicaci6n que realizaron los integrante• del 9rupo de 

profe1ores de carrera, en abril de 1994. Dónde del total de 

49 profHore1, 32 se pronunciaron por concebir la 11i9n1tura 

coeo un UJ..la¡;, que atiende los aspectos te6rico-pr,cticos, 

Himis110 ea pertinente afirmar que existen diferencia• aobre 

la concepción del Taller de Comunicación. En cuanto a loa 

contenido• bbicoa o eínimos ae 109r6 acuerdo aparente, 

porque loa reaultados de la encuesta aeftalan que cada .. eatro 

i•parte lo que quiere 'I no conforme a dicho acuerdo. 

Dado la deciai6n de conformar un Taller de Co11unicaci6n, 

quiae profundizar al respecto 'I encontr6 la revista ~ 

No. J, de la Universidad de Guadalajara de mayo-junio de 1980, 

en la que Marla Cristina Dlaz Romero 'I Thel .. Josefina Gu111•n 
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a.na, e11 au articulo IUllllE FM!I un ep4tlg 

. "' 1i1twg&11gl6D.Jlll auuaa di waft•ny-•prtod'''''' 

11aa•nc1o1e en inve1tl9aci6n docllllental, Hllalan que en 

educaci6n, 1e puede con1iderar el T•11er coeo •une 

•todolotl• que involucre dUerent.. t6cniCH ectlvH que 

f-ntan en todo• 101 intetrantH del 9rupo la eporteci6n r 

·el ·intercembio' de conoci1ientoa, ideH, eaperienciH, • 

trav61 del traba:lo individuml r de 9rupo, ani .. do• por un 

HHor"IO o facilitador. 

L01 prop61ito1 que perai9ue el T•11er: 

-lntegr.r la teoría con l• prActlca. 

-Desarrollar la participación activa y creadora de todos 101 

inte9rantea. 

-Realizaci6n da un producto final de 101 partlcipantH 

individual y/o colectivo. 

-asumir una responsabilidad personal y 101 rie1901 i1p1icito1 

en lH acciones que realice 

-LO• participantes adquieran conoci11ientoa, capacidades y 

habilidades. 

-LO• 1iellbroa del grupo aporten todo Upo de idHI frente a 

la 1oluci6n de problemas, lo que por lo general, conlleva le 

aplicaci6n de dtodo1, t6cnicu e instruaentoe. 

-El grupo aprenda haciendo, r se pone 6nfHia en 1• 

participaci6n creativa del educando. 
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11 etopleo de 6ate recuno did•cuco alternativo en el ca11PO de 

la Peda909la, puede Hr utUiHdo en cualquier 11ipatura 

te6rico-pr6ctica, puHto que con el taller ae pretende hacer 

úa 69U, intere11nte ., eficiente el proce10 de lftlHllansa

aprendiaaje. 

¿C6110 or9anla1r un taller? 

No 1xiate un útoclo definido en el que ae d11criban lo• pHoa 

a a.,ulr. 11 taller debe Hr flexible, pu1a el d11Hpello del 

9rupo indicar6 al ea nec11ario hacer •odiUcaclonH para 

aatiafacer sua nec11idadea. Comprende trea fHH o etapa a: 

Al Planeacl6n. 

Bl Aplicación. 

C) Evaluacl6n. 

Al Pllneaci6n. Antes de poner en prictlca eata Htodol09(a 

deben pensarse las actividades a realizar. con la planeaci6n 

•• preclaa lo que se quiere 109rar ., c6110 hacerlo, 

conaiderando estos elementos: 

al Requisitos: 

-101 participantes deben tener conoci•i1ntoa pr1vioa (H 

lo dea11bl1, 11'8 no siempre 11 11l l , 

-conocer el funcionamiento del taller. 

~participación voluntaria. 

-tener conocl11iento sobre la 1nvest19aci6n. 

-11 aae1or debe dominar 11 te•a de eatudio, conocer la 
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•toclol09S• del teller I' tener hebUided p.1re unejerlo. 

Todo ••to H con •1 Un de obtener •jorH reeultedo•. 

bl Prop61itoe. 

llxpUcer por qllf •e v• • con1Utuir el teller, be8'ndoH en 

le• nec:eddede• educecion•lH identUicedH r deUnidH un• 

ves que reflejen lo que el 9rupo debe ••bar. 

c) Objetivo. 

Deter•iner lo que •e pretende 1lc1nur. E1te objetivo deba 

•er clero, oper•cion1l e incluir lH condicionH de 811 

cu•pUeiento. 

d 1 Contenido. 

El tH• • trat1r Hti direct1•ente rel1cion1do con el 

probleH o ·necesid1d educativa. 

el Actividades. 

Seleccionar y ordenar laa acciones o t6cnica peri el l09ro 

del propósito y objetivos. 

ti Asesor. 

Oebe orient1r e informn • los participentea refir1'ndoae 11 

tr1bajo que se reaUuri, pueda o deba au9erir ideas •in 

i•ponerlH, cocirdinar, d1r retrollieentaci6n r. crHr un 

1ebiente que flcilite la participect6n de todo• loa 

intevrantea del 9rupo. 

9) Perticipente•. 

Conviene que el número no sobrepase lH 24 personH. E•to 

i•plic1 que puedan invHti91r, reflexton1r e inter1ctuar. 

hl Lu9ar. 

Debe aer 1decuado: tener Uueinaci6n, ventU1ci6n, 

mobiliario neceurio, c6modo y r¡cu de 1111ver. 
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U 1Yaluaal6n. 

DiHllo r 1alec:cl6n da 101 lnatr-toa da av1luacl6n. 

11 ApUc1cl6n: 

Doa -ntoa: -lnicl1ci6n. Pra11ntaci6n del tallar, acuardo 

entra participantH r aaaaor aobra al d111rrollo del tallar r 

11 int19raci6n del 9rupo. 

-Trabajo, Ra1Uuci6n da 111 acUvldldH planea para 109r1r 

al objetivo. 

CI EY1lu1c16n. 

LO• inatruuntoa da av1lu1c16n daban di11ll1raa, HleccionarH 

con al objeto da controlar an for•a continua r 1i1tH6Uc1 el 

proc110 de anHll1naa-1prendlaaje r para ratroalimentar al 

esHor y a los participantes con al Un de mejorar su 

de11mpello. 

8. 2, FORMACION OEL EQUIPO DI TRAS.AJO. 

LI rea11aaci6n del Encuentro, ha 1ido la oportunidad de 

llevar • cabo 11to, pueato qua la parUcipaci6n d• 101 

Hi1tantH confora6 da hecho un equipo de trabajo. 

El de1eo expreHdo por Mar91rita Panaza con re1pecto 1 111 

car1ctarl1Uc11 indi1pen11ble1 par1 109r1r llevar a buen 

t6r1ino el daHrrollo del trabajo del equipo, an 101 hecho• 

no •• cuapU6, debido • aúltlplH f1ctor11, re11lt1ndo al 

hecho que fue una invit1ci6n abierta a la que 1e concurri6 con 

dUarentea enfoquH •obra la co11unicaci6n. 
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A•l - HprHo ai identl.fcaci6n con el planteo 9enerel de 

1tar9arl.ta Panaaa, e• de d9or .. nUHtar que en Hte punto, 

au expoaici6n con rHpecto a loa requel'iaientoa para la 

concreci6n del equipo de trabajo carecen de viabilidad, por 

cuanto iapedidan le riqueH que encierra la confrontaci6n de 

enfoquH, concepcionH, etc •• 

Concluro en lo dificil que rHulta la int99raci6n de un 

equipo de trabajo que ha9a 9ala de "eapatla", entre otraa 

coaaa debido a la diferencia de intereaH, procedenciaa, 

objetivos peraonalH, etc. Por lo que he resuelto incorporar 

eleaentoa producto de •i experiencia, r en tr,n1ito .i 

trabajo final, aprovechar las aportlcionH efectuadaa por •i• 

co11paileros. asumiendo la labor de unificar criterioa 

expuestos, de corregir dispersiones, incoherenciaa, falta de 

aiate11atizaci6n, preaentea en loa documentos del Encuentro. 
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1, 3, PlllllNTAC16H DI: LA PllOPUllTA DI PllOGllAllA PAllA LAS 

ASIGHATUllAI TALLlll DI: CIENCIAS DI LA COllUNICACION 1 Y U. 

JUSTIPICACIO!t DI: LA llATllllA. 

"11 hollbre ea coaunicaci6n". Este h• aido un factor decisivo 

en el proceao de ho•inh:aci6n, de eanera que el hollbre ae 

conatituy6 co•o tal cuando eepe&6 a producir lH herraeiantaa 

conceptu.iaa y aillb6UcH neceaariH para expreaar au 

entorno. Actualeenta, la comunicación ai911a dando eHncial y 

determinante en el dHarrollo o ratrocHo de Ha procaao. 

Ra9raai6n, porque con el. avance de las nuevaa tecnologiH y 

de la ciencia, el hombre se dir19e a la destrucción de al 

mismo y de su medio. Con el avance alcanzado en materia de 

comunicación masiva, se hace necesaria una pre911nta ri9uroH 

¿Cuál es el uso de loa medios sofisticados que ahora tenemos? 

¿Qui6n dispone de ellos?. Aterra poder apreciar .el alcance , 

el poder de perauaci6n y sobre todo el control social sin 

precedentes que ejerce la comunicación masiva. la dificil 

i11a9inar siquiera las consecuencias drjaticH qua conforman 

por completo a millones de seres humano• en todo el mundo. 

11 alumnado del Cole9io de Cienciaa y Huaanidades 

Undapendiante•ente da au procedencia social) no es ajeno a 

dicha conformación social, sino por el contrario. sua 

set! tudea, 9estoa, Hpiraciones, reaccionH, comportamientos, 

modismo• Un9illstico-idiomáticoa, vestimenta, coatumbraa, 

etc.; resultan en un alto porcentaje ieitaci6n perfecta da lo 
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ofrecido, funda•ntalHnte por loa Mdioa uaivoa de 

coeunicaci6n, partlcularHnte televiai6n, videoa, cine, 

Hdlo, etc. 

Preocu¡Mda por la obaervaci6n de hechoa talH co110: 

-nuHtroa aluanoa carecen de inter6a por adquirir 

conocl.•i•ntoa 'I caUflcarlo1, -.. nl.UHtan an1laa por obtener 

caUUcacl.one1 con un •lnl.llO Hfuarao Caal.atiendo a urgencia 

de rHultadoal. 

-Son desafecto• a la lectura crltica, a la televl.dancl.a ld ... 

a la radioescucha lde11, etc. renuentes a recibir informacl.6n, 

vincularla con la realidad que vi.ven, 'I a la luz de 6sta 

analicen forma 'I contenido. Es que, presento un programa que 

cont .. ple los medios 'I su utilizaci6n, proporcionando 

elementos que contribu.,an a que el aluanado enfrente con 

prudancia, cautela 'I dispo1ici6n de anilial.s, madi tando, 

reflexionando toda aceptación Ucita a lo expuesto por ellos. 

RELACI0N CON LOS OBJETIVOS DEL PLAN DE ESTUDIOS. 

Acorde con los objetivos general81 del Colegio de Cienciaa 'I 

Humanidades: "formaci6n de alumnos concientes", poseedores de 

una cultura bbica, capaces de desarrollar habiUdadea, 

hibitoa 'I aptitudes intelectualea lntegraa, con el Un de que 

coaprendan su red idad 'I en lo poal.ble •odifl.carla 

ben6Ucamente, en otros tirainos proponer solucione• a 

probl .. aa sociales 'I de la naturaleza. 
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Con1iderando por otro lado, 111 Hta1 del Ar11 di Telleree, 

Hdi•nte 111 111i9111tur11 Tllllr de llld1cci6n Z 'I U, T•Uer 

de llld1cci6n • znveaU91ci6n DocUHntal Z 'I U, Lletur• z, 

u, nz, iv: da1arrollar la capacidad c1111unic1Uva del 

1lumno, "haciendo •nta1i1 en 1• 1xpre1i6n oral 'I e1cri ta". 

In el Taller de llld•cct6n e znveaU9aci6n Docuaentll •• 

le1 dota d1 •l-nto1 indl1pen11ble1 para introducirlo• de 

una uner• 1i1t1altic1 al '•bito d• 11 .inveaU9aci6n 

ci1nt1Uca con la Un1Udad de que 1ean 1ut09HUvo1 'I 

autodidactas. Y cuenten con laa bases 1etodol69icH par• que 

puedan participar en la construcción de 1u propio 

conoct1iento. 

OBJETIVOS DE LAS ASIGNATURAS. 

Las asignaturas de Ciencias de la Comunicación y 

u completan dichos propósitos: 

11 Intentar que los alumnos se familiaricen con la 

ter1inol09la de esta ;!oven disciplina, comprendan el proc110 

de la comunicación y lo vinculen con sus vivencias. 

2) Estin concientes ·de que se trata de un proc110 1ocial 

COllple;lo, presente en toda• las esfer11 de la actividad 

humana: eco~6mica, polltica, cultural y de la vida cotidiana, 

CU'IO Htudio debe Uevar11 a cabo en 11 contexto concreto 

donde se produce. 

J) 111canozcan 101 enfoqu1a distintos en el 11tudio del 
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fen6Mno de la coeunicact6n: functonaUata, HtructuraUata r 

.. r.tata, Para evitar le educaci6n parcial .. O te~anciOH r 

r-ntar la educa. 

4) Ur9encta da que loa eluanoa vtauaUcan la foru en que H 

uUUaan loa ..citoa electr6nicoa Uunduental•nte 

tel.viai6n, cine, vid.O, radioJ •aatvoa da c1111untcaci6n r laa 

con.ecuanctaa, efectos nocivos, que 9enaran sobre todo en laa 

•ntea de nilloa r j6venH, loa ah vulnerable• ante loa 

.. nH:I••· 

5) rotientar la ref1Hi6n y el an6Uaia coao defenH frente al 

diluvio de ••nH:I•• con que loa •edioa no• atiborran. 

lxaainando 6stoa mediante una técnica sencilla de anUiais de 

contenido de mensajes. 

61 Jerarquizar¡ loa hechos noticiosos y compararlos con la 

rHUdad, percat,ndoae del poder idaol611ico (control sociall, 

del 11.nejo tendencioso de la información. 
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ClllTllllOI GINEllALIS DI IEVALUACIOll. 

c- •• trata d• una ••ter1• optativa, l• uroda d• lo• 

al-• la eUt•n por ••r una uterla "r•cn" Id• aprobar), 

porque •• relaciona con la carrera que •let1r•n. La uror 

parte de ello• pretenden Htud1ar Derecho, C1enc1a de la 

Coeun1cac16n r Ad81n18trac16n. 

I• trata de una •teda que por •l contenido, puede reaul tar 

atractiva a cualquier eatudiante de cualquier carrera ra que 

todo practicamente se relaciona con la coeunicaci6n, ain 

comunicaci6n no existida vida social. 

Muchaa de laa actividades que se 11u9ieren para el alu11no, ae 

piensan en la marcha porque utilizamos hechos de la vida 

cotidiana que se van venerando, aunque la mayor parte ae 

planifican y se mencionan en el Programo. 

El Protrama prevee actividades, contenido•, bibli09rafia, 

evaluación para los dos semestres. 

En cada uno de los grupo• a 11i cargo, considero lo siguiente: 

-Cada alumno for•ar• parte de un equipo de traba'º creativo. 

-cada equipo expcndrá un tema de los que integran el 

Pr09raH. 

Al iniciar el c~rao, despub de la preHntaci6n, abordo el 

tema d• la exposici6n oral. Explico ampliHent• como deba ••r 

para evitar un fracaao. Establecemos entre todos regla• para 

ello: 

-Cada uno de los integrantes del equipo debe comprender todo 
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el t- r no. 86lo 111111 parte Cconoc1•1•nto 9lobal del t-l. 

Parto del aupueato de que no •• puede c01111111car una idea ai 

no •• tiene cl1re. 

-Evitar totalaente 11 lectura, aalvo Hpectoa realaent• . 

necHartoa. 

-lleunirH en equipo para aclarar•• dudH r planificar l• 

••poaici6n de ••nera que e.tata •1•te .. uaaci6n en laa 

1deH. 

-Elaborar algún .. teri1l qua Uuatre o airva de aporo r 

facilite la expUcaci6n del te••· 

CRITERIOS DE EVALALUACION DE LA EXPDSICION. 

-Que aborde el tema como una charla, sin leer. 

-Comprensi6n 9lobal del tema. 

-Siatem1tizaci6n de la exposici6n. 

-Or91nizact6n del equipo. 

-uuuzaci6n de aporo tt\cnico. 

-Elaboraci6n de material did6ctico. 

La evaluación la conforman eatoa 11pectoa: 

1ll:•poaici6n de un tema por equipo ................... 40 ' 

21Lecturaa comentadH de los ta•toa, re1ell11 críticas, 

cr6nic••• enaaroa, ate ............................... JO ' 

llParticlpaclonea en clase ........................... 20 ' 

41Trabajo final. ..... • ............................... 20 ' 
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11 trabl:lo Unal para al Tallar da CianciH da la 

coaunicaci6n l; con1iatlr6 en la alaboraci6n da un cartel 

anUpubUcitario o antipropa9andlltico, tienen qua utiUaar 

loa racurao1 qua u1an 101 pubUciatH para iapactarnoa, para 

U1ur nuHtra atanci6n, paro con UnH contrario• a la 

publicidad y a la propa9.inda. Cabl pra9Untar1a aqul, ¿CU61H 

ion 101 flnH da la publicidad y da la propa9anda7. 11 

pri•ro, vender producto•, •1 ••9Undo parauadirnoa en la foru 

de pen1ar y actuar. Aunque tanallOa c1101 en qua H conju9an 

albo• aspectos. La ori9inaUdad de lH ideH y la 

pra1entaci6n son determinante• en la evaluaci6n. 

El trabajo final del Taller de CienciH de la Comunicación 

U, consistirá. en una propuesta alternativa de co11unicaci6n 

masiva, plasmada en cualquiera de los siguientes trabajos: 

-9ui6n radiofónico. -una obra de tHtro. 

-guión televisivo. -un cartel. 

-una historieta. -un periódico o revi1ta. 

como ae puede apreciar los trabajos de expo1ición tienen un 

mayor peso en la evaluación, puesto que el estudiante produce 

au propio conocimiento de una manera 1i9niUcativa, no lo H 

cuando el profesor se lo proporciona elaborado y digerido. 

Foaentar el hibito de la lectura es un 9ran rato al qua noa 

enfrentamos como profesores, debido a que nuestro• alumnos 

9aneralmente no leen sino es bajo presión. Por lo que en 101 

cunos que imparto, la lactura ea fundamental, daban conocar 

de antemano el contenido de los temas que H var6n en clHe 
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(Mdi•nte lecturH cOMnUdH u otro• tram:to•I. 

Aqul H olNlerv•n d!IUfto• probl•u•, no poco• e•tudi•ntH, 

copian lo• trabá:to• de au• c011pallero• a pe•ar de lH 

advertenciaa de anul•rlo• de •er aal. E•to ocurre, porque no 

eaben Htudiar, •on de•or91niaadoa, carecen de un Ñtodo de 

Htudio. Eat•n acoatullbrado• a obtener todo, inclu•o 1• 

cdificaci6n •in Hfuerzo. 

El hecho de e11i9ir la lectura previa del teu, 110tiva a l• 

deHrci6n, aunque 1• experiencia docente taeb"n no• indic• 

la incidencia de otros factores ,el económico, aoci•l,etc. 
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PllOGllAMA TALLEll DI: CIENCIAS DI LA COllUNICACION 1. 

UNlDAD 1. laportencia de 1• c011unicaci6n en la vid• huuna. 

011.JETlVO 1 : El alueno valorar• el pepel que ha dHe•pellado la· 

c011unicaci6n • tr•v•• de\ Ue•po. Y c6ao ha repercutido en la 

tranaforaaci6n de la sociedad desda au ori9en hasta la 

actualidad. 

CONTENIDO: Ori9en y evoluci6n de la coaunicaci6n en la vida 

social. 

ACTIVIDADES: 

Individuales:-Lectura comentada de alguno de loa textos 

recomendados en la bibliografía. 

-Rese~a critica de la película ~í~ o J.1..UA, 

Grupales(equiposl :-Emitir conclusiones da la ·lectura en 

plenaria. 

-Reproducci6n escénica de las formas de la coaunicacl6n 

expuestas en la película !:llll.ll:lll~. 

EVALUACION. Productos del alumno. 

-conclusiones por escrito y por equipo de la discusi6n del 

contenido de los textos y propuestas para mejorar el proceso 

de la co11unlcaci6n. 

-Reseft• crl ti ca de la película. 

CRITERIOS DE EVALUACIOH. 

-redacci6n y ortografía. 

-anUisis y profundidad. 

-claridad de ideas. 
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lllLIOGRAFIA DI LA UNIDAD 1. 

Ar•nguren, Joa6 LuU. .La cp1ynis1ci6Q llYllDA·•ll.t. 

Gu•darr•u, IUbUotec• pu• el hoabre 1ctu8l. 

lun1n, Vlctor, Jla1 li[ilg a la llJAW, Cu•dernos de 

Coaunic•ci6n No.46, •bril, 1979 

-Lll IG1:.UA ll: la !Jni9111:ual1lbd llA Ja ill:llúga, Cuaderno• 

de Co1unic1ci6n No, 41 , novi•mbre de 1978. 

Engela,rederico. 11 · iwml llll1 7.tUl&:lll ID la Tranaformas16n 

~ Glll2 ID ~. Obras Escogidas, edlt. Progreso, Hoscú. 

OBJETIVO 2: Delimitad el objeto de estudio de la joven 

Ciencia de la Comunicaci6n con respecto • otras ciencias. 

CONTENIDO: Campo de estudio de la Ciencia de la Comunicación 

y relación con las otras disciplinas. 

ACTIVIDADES: Grupales (en equipo). 

lnveat!gacl6n da campo. Redactar un cuestionario y realizar 

una encuesta en la que los alumnos muestren 1• rel1cl6n da la 

co11unicaci6n con otras cllscipl!nas como:Hatedt!cas, Fíaic1, 

Quh1ic1, Biología, Filosofía, Historia, Literatura, etc. 

EVALUACION en equipos: 

Reporte de lnvast!gacl6n documental. 

Reporte de lnvest!gacl6n de campo. 
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CIRTERIOS DI EVALUACIO!f: 

-Pre•entaci6n. 

-utiliaeci6n de t6cnicu de invHti9aci6n docu•ental y de 

ca•po. 

-Claridad de las ideaa y •iatemati&aci6n. 

-ort09rafh. 

BIBLIOGRAF{A • 

.&da Gitlllá.I llA 1A ml!lll11Gld6n 11111w11, WUbur Schrau, edit. 

Roble, Hixico, Ja, edición, 1973, p,5-25 

OBJETIVO J. Analiza<á los elementos que inte.rvienen 

necesariamente en el proceso do la comunicación y deter•inará 

que se trata de una dinámica social compleja, por la 

constitución misma del ser humano. 

CONTENIDO: Elementos del proceso de la comunicación: 

emisor,mensaje, canal, medio, receptor, retroali11ent•ci6n, 

ruido, estereotipo, circuito del habla, lider de opinión, 

formas, etc. 

ACTIVIDADES. Individuales: 

Lectura previa de algunos de los textos bibliográficos. 

Grupales: 

-Exposición del tema, un equipo. 

-Narración oral descriptiva de como se comunican en el aeno 

familiar. 

-Problema tizar. la comunicación en el salón de clases, 

dramatizarla, 
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-caracterl.1aci6n draúuca de ""ª fa•1Ua de la cleH Mdia 

Mllicana e11puHta por Gabriel CarH9a en au libro .llilal J. 

bllWlU da 11 a.u llldil ID 116~. 

EVALUAClON. Productoa: 

-Expoaici6n en equipo, 

-ReHlla crítica inclividual. 

CRITERIOS DB EVALUACIÓN. 

Expoaici6n. 

-Elaboración de fichas de trabajo de todo el teu, cada uno · 

de loa int99rantH del equipo. 

-or9anizaci6n del equipo. 

-Conoci11iento de 1 te11a. 

-Material de apoyo para facUitar la expllcaci6n del tema. 

-No deben leer, mb bien como una charla o plática. 

Reseña critica. 

-presentac Ión. 

-orto9rafía. 

-e lar idad, limpieza. 

DlBLlOGRAFlA. 

K, Berlo, David. ll ~ sis 11. COmun!cac!6Q, edit. Ateneo, 

Buenos Aires, 9a.reimpresi6n, 1978. 

Carea9a, Gabriel. lfil2I lt. fADt.U.ÍU da 11. '1111 lllslil mi 

lléJ!is:ll, Cuadernos de Joaquín Mortiz, México, 1975 
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01.JITIVO '· caracter1aer6 la coeunl.cacl.6n verbal y no verbal, 

y deter•inar6 la da relevante en la actualidad, dado el 

avance tecnol69ico de loa madi.o• electr6nl.coa. 

CONTINIOO. Coeunl.cacl.6n verbal y coeunl.cacl.6n no verbal. 

ACTIVIOAOIS. Pueden Hr l.ndl.vl.dualH o 9rupalH. Se consulta 

al 9rupo. E:lercl.cl.oa de interpretacl.6n, i .. 9inando y 

explicando las reacciones en todos los CHoa. 

~-

11 Tolla una rosa y se pincha con las Hpinas. 

21 A9arra un 9ato y lo acaricia. 

l I Acaricia la cara de al9ul.en que aprecia. 

O Toma un jarro de agua hirviendo. 

51 Toma un jarro de agua fría. 

61 Toma un jarro de agua a temperatura normal. 

71 Tantea el a9ua del mar: frío, normal. 

¡¡illg. 

-Escuchar un concierto. Cada alumno ima9ine la música que 

escucha y reaccione como se sienta inspirado, puede ser que 

mis de uno coincidan, actúen acorde con ello. 

-lst6n oyendo una discusi6n que culmina en un crimen 

violento. 

-oyen una escena er6tica. 

-Oyen una información desagradable. 

-oyen una mentira. 

-oyen una verdad . 

llillA· 

-Pass un tren con varios vagones, cada alumno ••• 
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BllLIOGllAPIA, 

Monte AvUa, CaKlllllll 1.a c:peyn&gec;&6n, lldl.t. 1910, UncillO 

2.5) 

ClAl!U da goeyn&91c;i6n, in6dito, (cap. 4) 

1199ur1, Silvia Edithl' var9H, Pi liberta, llD J.lllat da 

c:peynl91&6n. CCH-UNAll, 1993 

De 1• Mora M., Jos6. 1Q... Qlldaml da ~.CCHS-UNAM, 

(inciso 2.3), 

Jim6nez M., Heliodoro. 11.2a. l!é~ 1l2Jl ~s, CCHO-UNAH. 

UNIDAD U. TIPOLOGIA DE LA COHUNICACI6N. 

OBJETIVO 1: Discernid los tipos de comunicaci6n aegún 

Maletzke. 

CONTENIDO: Características de l• camunicaci6n: pública, 

privada, directa, indirecta, reciproca, unilateral. 

ACTIVIDADES. 

lndividu1le1: -previa lectura de una de loa texto• de la 

bibli09r1Ua correspondiente, elaborará un cuestionario con 

20 pr99untas y sus respectivas respuestas acerca de los tipas 

de co•unicaci6n. 

Grupales: -realicen un 9ui6n radiof6nico o escen1Ucaci6n (en 

equipal de uno de los tipas de comunicac16n que represente 
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un eje•plo de la vid• cotidi•na. 

IYALUACIOH.Productoa • rHliau: un cueaUonuio individu•l y 

•l 9ui6n Y• ae• ndiof6nlco o de la eacenlUc•cl6n. 

CIRTERIOS DE EVALUACl6N. 

cueauonuio: 

-Cluid•d d• pre9unt•a y reapueat••. 

-Preaant•ci6n. 

-ort09rdí• y redacci6n. 

Gui6n esc,nico o radiof6nico: 

-ori9indidad y creatividad. 

-ort09r.r ía. 

-or9anizaci6n del equipo. 

-inter'•· 

BIBLIOGRAFfA. 

ia.uu a comunicacl6Q. Antologi• Vallejo, pp. 215-224 

cuadernos a llAla1o liO.... ¡, CCH sur, Tipos de Comunicaci6n, 

pp. 198-200 

IillQlggí1 !!A 11 cgmunlcación, CIESPAL. 

UNIDAD IU. ENFOQUE AL ESTUDIO DE .LA COHUNICACION, 

OBJETIVO: Estudiarán los diversos enfoques para que puedan 

de~er•lnar cual es la explicación que se acerca más a la 
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rellidad 11• ú• objati.vaJ. 

CONTENIDO: 

urxuta. 

lndividualH: 

Enfoque• funcionaUata, 

ACTIVIDADES. 

-Leer un texto de la bibUograUa. 

eatructural iata 

-C011antarl.o por eacri to, aellalando los aspecto• mh 

importantes. 

-Anlliai• de contenido de varios menHjea publicitario• 

propuestos por los estructurall.atas. O por Carola Garcia 

Calderon autora de l!lllil1u. Fem1nin11. La eujer co•o 

objeto de consumo, Ediciones el Caballito. 

Grupales. 

-Tres equipos diferentes deberán elegir un enfoque para 

exponerlo de acuerdo a los requerimientos establecido• 

anter tormente. 

-AnáUsl.S de una película comercial (se acompallan de grandes 

campañas publicitarias, tiene un ar9u11ento f'cil de 

comprender. Entretienen, abusan del sexo r la violencia -los 

usan de gancho para atraer r resulten películas taquilleras, 

no propician la reflexión o análisis 1, utilizando la 

conceptualización marxista. 
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TALL~ DI CllNCIAS DI. LA COllUNICACION 11, 

UNIDAD 1. Loa •cltoa de c011uniceci6n cOllO control aociel. 

OB.JITIVO 1 : Perc1t1ra• del poder ideo169lco que ejercen loa . 

119dioa cOllO control aocl.el, 

CONTINIDO: car•cter l.deo16fico de loa 11ecltoa .. al.voa de 

coaunl.cacl.6n. 

ACTIVIDADES 9rupales: 11 cada uno de loa equipoa deber' 

reaellar el9uno de los U broa de la bibU09reUa 't eal. Í:l.r' au 

opinl.6n en torno 11 contenido dol mismo. 2) rl.nalaente uno de 

loa equipos reselle todos los trabajos presentado• por aua 

compalleroa. JI Otra de las actividades 9rupales para aoaeter 

a consideración del 9rupo es la elaboración de una 

historieta, que sea diferente a las que se consiguen en los 

puestos de periódicos. 

EVALUACION. Productos: 

-Resella critica. 

-Elaborar creativamente una historieta. 

CRITERIOS de evaluación. 

-clarid1d, presentación, limpieza. Que 11encionen los aspecto• 

positivos y los aspectos negativos de lo expuesto por el 

autor en su texto, 

BIBLIOGRAFÍA, 

Silva, Leudovico. 71.Qr.ia :ii: Etái:.tia 1111 11 .l!W:Wl!l.Ca, edit. 

Nuestro Tiempo, México, 1977. 

Varios autores, lllllllQ!lia :ii: .mlllW 1111 comunicaci6n, edit. 

A•orroutu, Buenos Airea, 1975, 106 pp, 
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arttelart, Arm•ncl y Dorf111.n Arlel bU 1.ut 1.1 21.tQ lllllllld. 

ecllt.Sl9lo XXI,M6M&co. 

Garcl•, Antonio.Liia Ulllga 111 lA sQ1Unlc1c&6n l!. 1a 

cqn1trycci6n 111 1& balmmlla, CIISPAL, Quito, Col. Intiy•n 

No. 10, 1980 

Guirber, Enrique.~ llA W llllURa.. ~ 11A1 llAGu. 

eclit. Nuavomar, col. Conver9encias Co111unicaci6n No.4, 198~. 

011.lETJVO 2: Analizará cualitativamente el 111anejo de 11 

informaci6n periodística (medios impresos), desde su ori9en 

hasta nuestros días. 

CONTENIDO: l\ntccedentes históricos de la prensa escrita en el 

mundo y en México. 

ACTIVIDADES GRUPALES: ! )Visita a la Hemeroteca Nacional, cuyo 

objeto es comparar el periodimo de antaño con el actual. 

21Visita a un periódico para constatar c6mo se elabora, quién 

lo financia, cómo está integrado, quién elige la informaci6n, 

c6m.o lo hace, etc., etc. 

))Comparar en equipo, el tratamiento da un hecho noticioso en 

diferentes medios: televisión, radio, prensa. Sugiriendo como 

enfoque diferente la revista de análisis ~ y el 

periódico la il2r.nili· 4 )Reseña de la pellcull: ~ w 
~ !ltl Pre§idente. 

EVALUACION, productos a reali&ar: 

-crónica de la visita al Periódico. 

-Resella critica de la pelicula. 
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ClllT&RlOI de evaluacl6n. 

-rreHntacl6n d• loa trabajo• y Uapleaa. 

-ort09reUa y claridad en la redaccl6n. 

BIBLlOGRAFb. 

Trajo oelarbre, llaúl. LA ll&:lllU llliÍlllJ,., edlt. El Caballito, 

11611lco, 1915, 

Banchl llosa, Clro. !ID J1Rm111:1 1111 11. llllt.lW. edlt. Pablo de la 

Torrlente, la Habana, 1989 

Ramirez y Ramirez Enrique. Peripdl«mo lt. fQllli,a, Serle 

Periodismo, edlt.El ola en Libros,Héxlco, 1982 

Regalado, Ha. Eugenia y Nieto, Rosa Ha. Comunicacl6 llg llUU· 

Teoría y Práctica, Cambio Editorial, Héxlco, 1985 

WelU, Georges. ll fgtiÓ!li.Q2, traduc. VlrgUlo Belindez, edlt. 

Uthea, México, 1919 

Taufic, Camilo. Periodismo lt. ~ llA Wua· La lnforuclón 

como una forma de poder política, edlt. Nueva Ima en, México, 

4a. edición, 1911. 

OBJETIVO 3: Describirá a grandes rasgos, el funcl namlento de 

la radiodifusión en México, desde su orlge hasta la 
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•ctu•Udad. 

COHTINIDO: Hi•tori• de l• ... dio en el •undo r en México. 

ACTIVIDADES en equipo:-9ui6n radiof6nii:o lgr•bado en caset 1 

d• un pr09r.u h•ciendo •lualón • la hiatori• de la 

radiodifusión en el mundo o en Hixico, del funciona•iento, de 

cómo •• realizan los pro9&amaa, o tamblin el tema puede ser 

de un problema social actual. 

Otra actividad, una visita a una eatacl6n radial con el fin 

de conocer cómo se graban los pro9ramas radiofónico•, qui in 

los censura o aprueba. Si no puede hacer esta actividad al9ún 

equipo, puede optar por la investigación documental '/ 

redactar un ensayo critico. 

EVALUACIÓN, productos a elaborar por el alumno: 

-guión radiofónico. 

-ensayo critico. 

-reporte de la visita. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN. 

-Guión radiofónico: originalidad, claridad, organización del 

equipo, atractivo. 

BIBLIOGRAFIA. 

s¡nchez Rulz, Enrique E.llti!WIU !!A !4 Radiodifusión en 

t16~. Desarrollo capitalista '/ el Estado, ITESO, 1984. 

Pierre, Albert '/ Tudesq, Andre-Jean. lli.U.!2l:ll a .lA ~ .1' 

lA IlllW.llón, , Breviario• FCE No. JJS, México, 1982 

Mejía Prieto, Jorge. ll.U.tl!tii !!A lA ~ .1' .U ~6n !!!I 
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1!6.111a. 9dlt. octavlo Col•narea, 1912 

De la selva, Al11111a roaa. l!llliA a 'llSmllggl¡, EdlclonH •1 

Caballito, Méllico, 1982 

llller, lob. ~ dll J!.11UA lt. %1lAlt.i116n, edlt. Li•usa, 

México, 197S. 

OBJETIVO 3: Viauallzar¡ el desarrollo de la televlaión desde 

au inicio hasta la época actual y exa11inari la trascendencia 

del papel que juega como medio masivo de comunicación, 

convertiéndose en parte integral del hombre. 

CONTENIDO: Historia de la Televisión en el mundo y en México. 

ACTIVIDADES grupales: 

-Analizar un programa de televisión, a nivel ideológico qué 

transmite. Reflexionar acerca de los esquemas o estereo~ipos 

o modelos de conducta a seguir. 

-Proponer un guión televisivo alternativo y escenificarlo. 

-Leer el libro que edita CONAPO, W Ulllillón lt. }2j¡ l!iñQ.&, 

con el fln de redactar un ensayo critico. Y proponiendo 

soluciones para contrarrestar la influencia nociva de ésta en 

nillos y jóvenes. 

-Realizar una visita a un canal de televisión y redactar una 

crónica de la misma. 

-Dramatización satírica de una pr09rama de televisión. 

EVALUACION, productos: 

-Ensayo crítico del texto LA ill!:tlllóo lt. J.QA n!ñ11.1. 

-cr6nica de la visita a la televisara. 
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-Gui6n televisivo opcional. 

BJILJOGllAFfA, 

VARIOS autores, .Lll Dlka di nl.lláll. Raúl Trejo oelarbre 

Coordinador, edit. Claves Latinoamericanas, México, 1988. 

MARTfNEZ Medellin Francisco J., 7§.J.aUU: 1.191 J.a lllllll.I, 

edlt. Claves Latinoamericanas, México, 1989. 

VARIOS Autores, ~ -1 llll..l.o!g Jl.!lllu:, edit. Claves 

Latinoamericanas, México, 1985. 

GARCÍA Calderón Carola, ~ conectarse 4 ~6n, 

Ediciones El Caballito, tiéxico, 1987. 

OBJETIVO 4: Cotejará la importancia del cine en nuestros días 

y analizará la influencia que ejerce en la conformación de 

comportamientos. 

CONTENIDO: Historia dol cine en el mundo y en México y su 

influencia en el comportamiento humano. 

ACTIVIDADES grupales. 

-ver diferentes películas: de autor, documental y comercial. 

-Leer reseñas críticas de cine en periódicos y revistas. 

EVALUACION, productos. 

En equipo redactar un ensayo acerca del cine 'i los diferentes 

géneros de películas. 

CRITERIOS DE EVALUACION, 
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COllO el enaayo no presenta . estructura definida, Uenen 

libertad para abordarlo libremente, lo único que para 

elaborar lo deber'n docu11t1ntarae. 

BllLJOGRAFfA. 

POLONJATO, Alicia. '1l!A X cpmunic:aci6D, TellH bbicoa. Area de 

T.L.R. No. 5, Trillas-ANUJES, México. 

AYALll Blanco, Jor9e. LA gúl!lllld& al kiJm l!llW:IDo. Cuadernos 

del Cine No. 22, México, UNAM, 1974 

VARIOS autores, UQ[Íl llA 11 l.mA!lml, Bi.blioteca Salvat, 

Grandes Temas No. 29, Espalla, 1973. 

COHEN-SÉAL G. y Fouqeyrollas P .. J& jnflucncia 2!1.1 tlng ~ l.i 

~ón, FCE. Breviarios No. 189, México, 1987. 

UNIDAD II. COHUNICACION ALTERNATIVA, 

OBJETIVO 1: Constatará que existen alternativas de 

comunicación para lograr el desarrollo integral del hombre y 

que éste pueda elegir realmente y libremente los mensajes 

masivos. 

CONTENIDO: Comunicación alternativa. 

ACTJVJDl\DES 9rupales. 

-Leeril revistas de Hafalda y los Agachados. 

-Lectura comentada do uno de los textos bibliográficos. 

222 



· .. 
. . '. . 

FllTI Plllll 

r2í2J3~-· •~I~~ 
. ¡ 



EYALUACION: productos. 

-Trabajo Unal que Ha una propueata alternativa para la 

C011unicaci6n 11aaiva. 

CRITERIO de evaluacl6n. 

-Creativo, claridad en la Idea ·o Ideas, partlcipaci6n de 

todos los Integrantes del equipo, presentaci6n, y sin erro~es 

ort09r6ficos. 

BIBLIOGRAFll\. 

PRIETO Castillo Daniel, comunlc1c16n Altcrnatlya. Ret6rica y 

eanipulaci6n masiva, edit. Edlcol, México, 1979. 

PRIETO Castillo Daniel, !Ullñll X Cgmunlcacl6n, edlt. UAM-X. 

México, 1980. 

ACLARACION, 

Las actividades y sus Infinitas variantes que Ilustran las 

técnicas expuestas en el capitulo dedicado a la Estrategia ~ 

Uilllill liOl!!il ~. serán utilizadas como actividades 

concretas a realizar en el desarrollo del trabajo del Taller, 

Intercalándolas con las presentadas en el ~ decidiendo 

su Inclusión, acorde las necesidades y situaciones lo 

ameriten. 
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COllC!.USIOMBS. 

A 23 aftoa de creado el CCH con el objeto de constituir una 

vAlida alternativa de bachillerato y lue•o de transitar como 

~luana pri .. ro y poateriormente ejerciendo la docencia en la 

inat1tuci6n, al hacer un alto e interro•arme con respecto a en 

qu• medida el Cole•io ju•o el papel que se asi•nº y en el 

desarrollo d.e au actividad el Pro1rama <Documento oficial l de 

la aaipatura ha contr.ibuido a ello, es que como producto de 

eata reflexi6n contemplo, entre otros, un anAlisis del 

Pro•ra .. (Docu .. nto oficial) de la materia Ciencias de la 

Co1111nicaci6n I y II (Capitulo 4 de este trabajo), cuyo propio 

texto lo define como una compilaci6n que sOlo presenta un 

temario y au•erenciaa, no cuenta con planificaciOn de 

actividades de aprendizaje, no es producto del resultado de un 

trabajo en conjunto de profesores que impartan la materia, que 

ni siquiera ea una ··carta descriptiva"' completa, que su 

biblio•rafla data de loa 60s',70sº, no contribuye al 

cumplimiento de los objetivos 1enerales planteados por la 

Inatituci6n, considero necesario afirmar que su inviabilidad 

esta probada por el estudio del mismo ya realizado. 

Hoy, la televisi6n y la mayorla de los otros medios 

patrocinan un llOdelo diri•ido a lá pasividad, la ostentaci6n y 

el decorativiamo que identifica la creatividad critica con la 

propa•aci6n de una cultura (espect•culo) encocacolado y 

enpepaicolado. No han cambiado, como tampoco aus intereses y 

obedienciaa. Sin embar•o, la sociedad mexicana si est• 
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ca•biando, por lo tanto es necesario, por lo menos en el caso 

de la .. teria Ciencias de la Co•unicacion contar con un 

froara .. actualiaado (en cuant.o a au contenido, .. todoloala y 

biblioarafia)~ .. a viable, Otil. incitador de creatividad y 

acorde con el contexto actual. 

Aan cuando la funcionalidad del CCH eatA en tela de Juicio, 

... que 110r au frO)'ecto, POr su puesta en prActica, sin duda 

el froyacto ~s defendible y responde hoy a nuestra realidad al 

ae hace preaente una voluntad que lleve a to .. r .. didas 

adecuada•. La i•ple .. ntaciOn de un proyecto de tor .. cion 

docente que provea ele .. ntoa y resulte apto pera el .. nejo de 

din••icas arupales, aea elaborada una 110litlca educacional que 

tenaa en cuenta los factores sociales, economicos, etc. del 

proteaor y del alumno y en ese universo el rol a desempeftar 

por laa Ciencia de la ComunicaciOn como 

instrumentada a trav•a de la t•cnica de Taller como unidad 

didActica, y como auxiliar del espectro pro•ramAtico •eneral. 

resultar• beneficioso. 
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BIBLIOGRArIA. 

ACIYIS Oona•lea. francisco de JeaOa y otros, La& icad&I. da T•leytea, 

K6xico, edit. Claves Latinoamericanas, 1988, 310 pp. 

ALYA de la Serna, Alma Rosa, llad1A a Ideplpc1a, ldicionea el 

Caballito, K6xico, 1982, 137 pp, 

AOUILAR Plata Blanca, Pnhttctdad ir. iwu& bJ::1Ad.1U1ca u ll61U.cg,, 

edit. UHAK-rCPyS, Col. Cuadernos del Centro de latudioa de la 

Co1111nicaci6n Ho.10, K•xico, 1988, 87 pp. 

ARRIAOA Patricia. PuhUctdad lcADA.all& ir. Cgm11ptc1ct611. llaa1xa. edit. 

Hueva Imaaen-CllSTIK, 1980, 324 pp. 

BICALI Ram6n, lla&:t.1 Cprreapppaal, La Habana, edit. Orbe, 1978, 321 pp, 

BLOCK de Behar Liaa, ll Lenan•1• da l& P,ahJtctdad, edit. Sialo XXI, 

K•xico, 1973, 218 pp. 

BLOOll a .. Binontuw ~ CnrrtguJnm llntyerattertp, edlt. por la 

UniYeraidad de Monterrey, K•xico, 1978. 

CALVIKOHTIS Jorae, ll E&l:J.~ edit. ANUIIS, K•xico, 1975, 107 pp, 

CASTRIJON Dha Jai-. l•tndlantea Bacbtlleratp ir. Sgc!edad, ldit. 

Coleaio de Bachillerea, 1985, 330 pp. 
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CASTARIDA Maria Adelina, t.& t.AQJ:1a ~la r••lid1d aA l.& son•trugsi6n cla 

l&IL Proyesto lduq1tlyp: el Curr1culo del Cole1io de Ciencias y 

Hu .. nidadaa, K•xico, IPN. 1985. 

CUIIIL femando, t.& easritura ~6~, edit. UNAM-FCPyS, K•xico, 

1884, 187 pp. 

CRIBAS Orti& falipe, Croatlyldad ~ I2iD.•1111Q& cla llxl&Daa, : ¿&llllEKAl, 

edit. Pueblo V lducac16n, La Habana, 1992. 

DIAZ Barr11a An1el, EAaAY.Q.a. ~l.& prgblcm•tJmL s11rr{g11ler, edit. 

Trillas. M•xico, 2a. edici6n, 1986, 113 pp. 

DIAZ Barril• An1el, Did•ctica y Curr1culum, edit. Nuevomar, K•xico, 

1991, 150 pp. 

DIAZ Barri1a An1el, llA ~ ~6~ RA::A la elabpr1si6n cla 

pro•••••• ••Qoleron, Revista Perfiles Educativos No. 10, H•xico, 

CISS-ONAM. 1880. 

DOC!!MRNTA, Cole¡io de Ciencias y Humanidades, No. 1, 1979. 

OARCIA Antonio. ¿Cgmunigogi6n ~ l.& depopdopgio 

deoarrpllp?, edit. CIESPAL, Ecuador, 1980, 405 pp. 

FAURI ld1ar, Herrera Felipe y otros, Aprender a aAJ:., Co-edici6n 

Alianza Universidad Madrid y UNESCO Paria, 1972, 227 pp. 

FRIIRI Paulo, ~1a dal. oprimido, edit. Si1lo XXI, K•xico, 1973. 
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GAICIA Caldar6n carola~ Reyhtaa levpipaa, La muJar co- obJato da 

conau-. ldicionas El Caballito No. 37, M6xico, 1980, 181 pp. 

GARCIA lapinosa Julio, Una 1.ma&AIL ~ al aawulo. edit. Letras 

Cubanaa, La Habana. 1979, 106 pp. 

GLAZMAR a Ibarrola M., llia&llCl da R1.aDu da latwU,Q, edit. CISE-UNAM, 

OONZALIZ Caaanova Pablo,Di1pur1p da Prot••t• SOllQ. llas.t.oz:, Gaceta UKAM. 

GOMZALIZ Vald6a A_.rica, ~611Cl prppipier l& pr••tiyided, adit, Ciencias 

Sooialea, La Habana, 1990, 80 pp. 

GRANADOS Chapa Miaual An1al, Exw11. da l& ppmt1ftlpepi61l u. ll*lU.ml• 

Ediciones Bl Caballito, M•xico, 3a. Edici6n, 1981, 224 pp. 

GUTIBRRIZ Alea TomAs, lli&L6c:t1Q& dal. Eap•ot•dpr, adit. Cuadernos 

Uni6n, 1982,74 pp. 

GUTIIRRBZ Romero.Luis, L& 1U1.&&fl&11.1.& dal. hl1tpripi1mp 1111. al CCK. 

Propuaata para una Antolo11a, Tesis de Liceciatura en Hiatoria, 

M6xico-UNAM, 1987. 

HUIRTA Ibarra Joa6, Or11pigepió!l ló~ da la& •xperieppi•• da 

1prepdt11le, edit. Trillaa, M6xico, 4a. reimpresión, 1982, 175 pp. 

MARTIKBZ Madell1n, Francisco J., Teleyt•• aJ.M& l& lll&all&. Ediciones el 
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Caballito. M•xico, 1989. 309 pp. 

MIJIA Barquera rernando y otro•. Teleyt11 Al. ~ Dadal:. adit. 

Clave• Latinoa ... ricanaa, 2a. rei•preai6n, 1985, 237 pp. 

MIJIA Prieto Jor•e, Ht1tgrt1 da l& BadJ.e. 1 l& Teleyl1l6n .n lt*&il::ll, 

edit. Octavio Col••nar••· M6xico, 1972, 322 pp. 

MIROW Xurt Rudolf, La digt1dur1 da lAa C1gtole1, Trad. Bva Gro•••r 

Lerner. edit. Si•lo XXI, 1982, 340 pp. 

MIRAVBTB Nancv y Martlnez Manuel, l2a l& lhlav& llntyegetdad a l& 

llntyeg1idad llYAY&. Foro Universitario 4. 

MINUJIN A., La greatly!dad llll ~. Revista de Educación, Vol. XIX, 

La Habana. 1989. 

L& llpiyege!ded 1 el. Siaí.am& Naglgne! da ~6p, Gaceta UNAK, Vol.l, 

No.32. 

Oglentesigpee ~IÚ.QA&. Documento de Trabajo, CCH. 

PANSZA Gone6le&Maraarita, prgpu••t• da el•hgragt6~ da p•q•r•ma•. 

Operatividad de la Did6ctica, edit. Gernika, M•xico, 1983 

PANSZA Gonz•lez Kar•arita, Oporat!yld•d Did.Af:.tio&, edit. Guernika, 

M6xico, Tomo 2, 5a. edición, 1972, 137 pp. 



PALIMCIA Javier, 11 2lAA da l1tudlg1 clal. Bacbillor•to. Cuaderno• del 

Cola1io llo. 1. 

PRIITO Daniel. D.U&flg x. Cgp11pic1c;t611., edit. OAM-X, M•Xico, col. 

ln••ro•. 1882, 148 pp. 

PRIITO Daniel, Bat.61CJJ:& x. Menip11!1c;l611. llaaix&. edit. ldicol, M•xico, 

Colección Co1111nicaci6n. 1979, 187 pp. 

paoqptMAS, Docu .. nto de Trabajo, Cole110 de Ciencias y Hu•anidadea. 

Dirección de la Unidad Acad•mlca del Bachillerato, 1979. 

RAMOS Suyo Juan A., Tecnglocla da l.& cnmuntgación alternettya x. 

peglqdi•wg tpt•ra••••ttvo. edit. Pablo de la Torriente, La Habana. 

1989, 382 pp. 

RODRlGOBZ Estrada Mauro, Pnic;glgcla dll. l& Crootiy!dad, edit. PAX, 

M*xico, 1985. 

ROJAS Soriano· RaOl, Gll.1& llAXA roaligar iny••tt•ectop•• •octalo1 1 

edit. UllAM-rCPvs. 5a. edición, 1980, 274 pp. 

ROLLill Kent Sarna, Mgderpi;ec;i611. gonsoryodgra y cu:1aia ac:All•mic:& an l& 

W141l, 1983 

YILAZQOIZ Ca•pos Rafael, Metgdglg11& dll. l& En.aaftan.&& ISad1.a Syperigr, 

Perfiles Educativos No. 15. 

230 



ANEXO 1 

lllen de •••ud ... 

~:¡:;;;;:;;;;;;::;:==:,:;:;~== _., __ j~ ~· .i ~;-·. ··,·-.-· ·-
•• •AH•A--.:At 1 :~~~':'! t.'":i'i':.-.:;.,:".!a HU.f• u& -11- 1 U.~ fillliM.ii ... Ui 

~ 1 IPTllllA la lilt.111.111 f.qJI• 111 ft~. 9Mlt• 1• ltl.'ft•& l .. 
O.A.:U't.w-Alll•Ut• 
,...,.....~ ......... .. ... ~·· 

.. ••ftlllaftCAltv 

1 OUINTO ISMISl'RI SIXTO SIMISl'AI 

la. Opc.., (A -• - ••lo 111 lormo ollll1a1orla) 
MATUIATICAI Y MATIMATICAS VI 
LOGICA 1 LOCICA 11 
lll'ADlmCA 1 ISl'ADlmCA U 

'ta. .-..¡41n IA -• - aarlo 111 lorma ellll•a1orld 
PISICA 11 FISICA 111 
QUIMICA 11 (¡UIMICA 111 
llOl.OGIA 11 llOLOCIA 111. 

Ja. "-lon (A --u una urie en forma ob1i111oria) . 
UftTICA 1 l!Sl'F.TICA 11 
mCA V CONOCIMllNl'O DEL HOMBlll! 1 ETICA V CONOCIMIENTO DEL HOMIRI! 11 
FILOSOFIA 1 FILOSOFIA 11 

4a. Oacl&e lA .--.-., dos •rl• en forma obli•11.torla\ 

llCOHDMIA 1 ECONOMIA 11 
Cll!NCIAS IOLITICAS V SOCIAi.iS 1 CIENCIAS POUTICAS V SOCIALIS 11 
PSICOLOCIA 1 

.. 
PS1COLOCllA 11 

DIUllCHO 1 OERECHO 11 
ADMINISTRACION 1 AOMINISfRACION 11 
Cl!OCRAFIA 1 CEOCRAFIA 11 
CNIECO 1 CRIBCO 11 
LATIN 1 LATIN 11 

Sa. n-10n (A nca.•1 una Mrie en forma obli1a1oda) 

CllNCIAS Olt LA SALUD 1 CIENCIAS DI LA SALUD 11 
CIKRN&TICA V COMPUTACION 1 CIDEMNl!TICA V COMl'UTACION 11 
CllNCIAS DE LA COMUNICACION 1 CIENCIAS 01 LA COMUNICACION 11 1 

DISll'IO AMlllNTAL 1 DISl!ÑO AMBIENTAL 11 
TALLIR DE EXPRESION CRAFICA 1 TALLER DE EXPR~SION CRAPICA 11 -. ····- ···-- -
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ANEXO 11 

p·rograíné!~. 
CD•umento • Tr•beJo) C· 

-:·~-·- .- -· 

. :..:-~ -~-: .· - . 

coleslo• cloncl•ey ......... ldllllH .. ·. 19 
dirección do .. '81\ld8d mc8dtmlc• del _..._blll,.r•\9. ... 7& 

Hcr•t•:•• •uxlll•r llC8d6mlc•-·· : .. _ .. :~:- · . 



._ 

PRESE.~TACJON 

A pa11.t.C:11. de 1975, la Sce11.eta11.ta Académica de ta Unidad dct. 
Sac4.i.tte.11.ato i11.i.c.i.6 ta comp.i.Lac.i.611 de p11.0911.aMa6, pubt.i.c«11doto• 
e.11 1976 !/ 1977. 

EH 19 71, ta mi6ma Se.c11.e.ta11..ta·, e.11 coope.11.4C~411 co11. {a O . .i.11.er. •.... ·· 
ci.611 Ge.11e.11.at de f11co11.po11.'iícU11 1J l?e.v4t.i.d4c.i.411 tle. E6.tud.lo6" lt4; .. 
p11.e.pa11.ado rt.C pir.u ente.· do~umc11to que. p11.opo11e. 11~ .. e.11 4011m~ t,t ... 
t11.uctu11ada, p110911.ama6 ac4dimico6 palla ta6 di~ll.11.644 4¡¡911rit11~= . 
. \u dct. bacl1.ltte.11.ato, 

S11. Ita te.11.i.do pa11.ticuta11. .C:11tc11.é6 e11 que. to6 p11.0911a111.u 11.11.Cj!, 
ju1 L4 e.xpe11.C:e.11ci.a d11. to6 pta11tct.c6, ta11to 211 ta &011.'!!u.CClc.i.611 
:!11. toa objll.t.C:vo6 6u11dam11.11tatu como en ta 611.tccc.c'.611 de. L06;-__ 
co11tc11ido6 m46 9e.1111.11at.i.:4do6. Ha a.i.do 11011ma ~11. C6t4 6tlll.' 
c..i.6" .bu6ca11. que. toa p110911.a~a6 pu11.da11 cumpt.i.11.6c, ve.ll.d4dtll.4mt!!. 
tt, 11.11 e.t tiempo aa.C:9"ado. 
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ClENClA D& LA COMUNlCAClON 
3048 

Ln disciplinn de ln Ciencia J~ 13 comunic4cidn ne imparte 

duranL~ d~~ semestre$. 

En el primero ( So,Sementrc ), •e proporciona a loa aluanoa 

conocimiento• •obre ·~·desarrollo de los tipo•, for•••· •edio• 

y elementos de la coaunicaci6n. EstS orientado a que loa alu~ 
nos loaren una percepci6n c~ent!fica de alfo tan cotidiano y 

mGltiple como es la comunicaci6n. 

Deapuaa de la unidad de introducción, se dedica una aegunda 

unidad a pruciaar -desde la intuici6n al conocimiento organi&~ 

do- quE ea la ccmunicaci6n en su• diversas expresiones¡ cull 

ea su importancia y por quE su estudio sistem4tico y riguroso¡ 

y cuSl ca el campo de estudio• de la Ciencia de la comunic~ 

ci6n. 

La tercera unidad abarca los principales aspectos do la c~ 

municaci6n un cierto pr~ccso, así como el desarrollo hiat6rico 

que este proceso ha tenido. Se abordan en ella las mas caras 

ter!1ticas presentaciones esqucmSticas del mismo o loa modelos 

a que se ha reducido. 

La cuarta unid~d estudia el lenguaje, en sentido estricto~ 

amplio, como medio privilegiado de comunicación, y las princip~ 

les dificultades del mismo. Distingue, tambiEn, la informaci6n 

de la comunicación. 

La coaunicaci6n ea ur. fenómeno social, que se da de difere~ 

tes •odoa: Por ejemplo, si vemoa o una pareja da enamorado• ai 

randoao y platicando, podemos decir qua ahl hay co•unicaci6n; 

si encontramos un llder frente a un gran contingente con ••~ 

tas llenas de conai1nas, taabiEn es comunicaci6n¡ si obaerv~ 

=os a un profesor con aua alumnos en un sa16n de "el•••• •• tr.!. 

ta de comunicaci6n. Aal, podamos decir que la comuniceci6n •• 
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La comunir~ci5n ~s un proc~~o, es 11n i1ccho soci~l, qt1~ s~ 

d:! en di(crünt.).s ticmp1Js, J•1;.11i.:H ~· circ.un:.ta.ncias, r:n esa pr2 

~ª"g se r~conoccn trc9 ulc"c~:o: h55icoy: 

hl •::m.iaor, :·:tudi.1t!'J ¡ior 1:1 ;:·: ::"d·H~!'a 'I 1:1 pcda,og[a¡ el men, 

~~j': cstudi:1ri11 P~F 1~ ~iQn~l:1 polCtic~. la historia y la li~ 

~Utstic~ y ~1 r~~~ptor 1uc v:: ~:1dli:ndo por 14 sociolo&C3. 

El pro~r~m~ dt•l1~ c:1t;1r Ji~i~!d'' de tal m4nera que el alug 
n~ lo conozr~ de9dc u11 punto dl• vi,,t~ aistcmitico y que aea e~ 

p:ai do dcsarrall~r una act!ruJ cr1tic~ en lo que se re!ier~ al 

proceso de la comunicar:tSr1. 

QllJETIVO~ GENERAi.ES 

l:l .1.lumno' 

-Conocerá y diHc.tint;uir!i el l.?.1¡:11o1jc or.il y ~s:rito. 

-Se introducir¡ al conc,cici~:to d~ ln .·i~ncia de la co~ucica 
ci~d a un 11iveJ Rufi~icntn qt1~· l~ oyuJ~ a ex¡>licar. comprender 
y an•lizar el r~~3mun,1 de l~ .comunicaci~n hum~na en el m~rco 
de las rol:i.cinnc:J socia.la. .. s an."~fcnar:i.l. 

-Conoc\!rS y com(•r<•ndcr5 l&i ,~,..,r.:'1·1.1;f~.1C.~V~1. <la~Jc un punto da vista 
cienttrico. 

OBJETIVOS TrO,Al~ROX. 
. t::1 · uo·R/,s ~ CONTE5!DO TE~AT!CO 

------
Unidad ! : lntroducciSn. 

-Visualizara el rrograma y 

analizari las caractertati 

cas metodológir.as de su 

contenido. 
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-rrcsentaci6n del profes~r. 

-Presentaci&n del programa. 

-Anülisis de los objetivos 
y de la forma de evaluaci6r.. 
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·---·---------·----. ·-----·---·-------------
Unidad tt: El fcnómefto de la comunicaci3n. 

-Ubicar~ y compr~11dcr¡ ~l 
fana~~no d~ 13 comunie~ 
ci6n humana. ·-

-Comprcn•era la necesidad 
de la existencia del fenó 
meno social de 13 comuni-
cación. -

-Identificar• el campo de 
eatudio de la comunica
ción humana. 

8 -Comunicaci~n e incomunic~ 

ci6n. 

-Kl fenómeno social de la 
comunicacilln. 

-Aplicación social de la e~ 
municaciSn, 

-Definición de comunicación. 

-Aportacionea de la• diver 
aas ciencias al 'estudio de 
14 comtJnicoc16n, 

--------------·····-·- --- ·----------------

-Conocer& el desarrollo que 
a trav~~ del tiarnro h~ n~! 
frido 13 cornunic:1ci~~. 

-An4liznr5 y cricicar5 los 
distinto~ aod~los o csquc 
mas de ~nmunicncl~n. 7 

14 

-~! ~r.to r.omunic•tivo. fu~ 
... it>nc11 :: rorrn.1~ de la com,g 
oicación. 

Elc~ent~N b~~icas. 

-~1odulos o ~s·.¡u..:::uis de com~ 
ni.caci5r.. 

-1•rohlem3s de t~ comunica 
ción: di.:.torwiS:t, ruido7 

-:1i!~c~ncia cntr~ comunica 
~i~n e informac{6n. -

UnidnJ tV.:,. J.cnr._un,i~ y co:uunicación. 

-Conor.~r5 al origen del le~ 

su~je. 

-tdcntificará los Kignoa, 

senale~ stmbolos ~" 1~ c2 
municación. 

ú 
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-Ori~un del lenguaje. 

-Si¡;n"' - aciial. 
-st .. bol1>, 
-Significado, 

-Uiaonancia coanoacitiva, 

-La imagen. 
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SUG&aEliCtAS 

LOA curaoa de Ciencia d• 13 coQunieoci&n son un acto de c2 

aunic3cian. Profeaorea y alumnos, conciuntes de etlo, d•borln 
dcsorro~lor un eafuerso iaoginativo y cr~tico pora loara~ el 
aaito. Eata• aai1naturaa, inclutdaa en el Srea de talleres de 
lon1uaje y co•uaicaci6n, ciencn una orientacian e11inenc'eaent• 
te&rico-pr&ctica, y· por la riqueza de au temStica no ~odrln 
cuaplir con lo• objetivo• •u• tienen aeftaladoa •i no •• aediaa 
te un ectivo ••fuerso de inveetigacian por porto de loa int~ 
1rent•• dal 1rupo. En eate aentido, la neceaided de acudi.r a 
loa material•• iapreaoa •• convierto en indispenaable. Conv•a 
dr& que deado laa priaeraa aeaionee, el profesor oriente a loa 
alumno• y distribuya au trabajo de lecturas complementarias, y 
la tarea do reaeñn y crftica de uno u otro mudio de co11unica
ci6111 ''ªt como la de s~~uir e" fu~ntu3 div~r~on el dJfcr~nte 

tratnmicnto que u~ d3 a un ~iGmo terno. 

l,.1 _cnrnunii::1ciú11 de Jotii n.·:~ult..it!os de! lo~ c•::tuc!io~ rc.1ll:udt>..; 

r~r lo»· 4lumnos individu~lmcntc o P'•r equipos ~uc laboran cxtr~ 
Clase, h4 de aprovecharse para estimular y dCRarrollar las hab! 

lidndes que les permitan una mayor y mejor conunicaci6n intcr• 

personal, asf como para inieinrlos en el manejo elemental de di 
ferentca medios, técnicas y !ormas de comunicación social. ,Pus 

de convenir animar a los alumnos a la utiliz3ción de medios c2 

· mo grabadoras, diapositivas, periódicos murales, carteler(a, 

etc., en la exposici6n de los resultados de sus inveatigaciones 
o lecturas. 

Como en todoa los programas de asicnatura, los aeftolamicntos 
de tiempo tienen un carácter indicativo de la importancin propo~ 

cional de laR unidades dentro del temario. Ser5 rcaponaabilidad 
dal profeaor adecuar su propio prcsrama de modo que se logre el 
objetivo perae1uido, de maner~

0

que la discusi6n aobre la comun! 
caci~n, su importancia, natur~leza, elementos, proceso, vnya 

e 
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Kiendo onriquccidn y •i•1oma1io•d~ nn s6ln n partir de In expr 

rienci11 direrlo ~le ln~ .1lu:u:1os si:>o dc:l conocimiento de pla,!l 

t~a~lentos tcGrii:~s critica1~P ~n cla5c. ror ~t!~, ta diAcu~i3n 
~or equipos o un Rtupo~ se c~11vicrc~ en la tlcnic~ mis romGn 
ju1lto con lea expoaicionos sintéticas c¡ue 111 orienrlfn o lo recg, 
GOn, 

No hay quo olvidar que de~d• las primera• el••••• profc~or y 

alu•noa, deben de ponerse de ocu~rdo aobre ol mltodo, y t•cnica 

do inveati1eci8n, y •• importante que ae consulten loa apunte• 

de inveatigaciSn documental. 

En concreto, una adecuada aelecci6n de lectura• ••r• funda

mental para el desarrollo del ~ursc. Al tfrmino del programa •• 

preaenta una HlecciSn b.i~liogrSfico, 

La or1anianciSn deL arupo, en oquipos do trabajo, ayuda en 
las tareaa eapec(ficas du investigaci6n. 

C~ntraatar la inforruaci6n que los diversos nedios ( prensa, 

radio y teluvi1iSn ) presentan, y la diferente orientaciSn con 

'\U•~ efit.-i. inrormación st: r.iAn..:J·"· t•i·o:nr.·;~r visita~ .1 .las casa111 •d! 
toriales, rodiodifu~orA• e cna•l•n de tclevisi6n do la roai6n 

p~r.& cvnocor lo5 .ts?uctu3 L~~ni~os. 

Promnvar tnllcrc• de in•clitisaci6n y prSctica comunicacional 

sobro tc~ns. como: la co~unicaci6n on ln familin. comunicaci6n y 

e~uc•ci6n, comunic~ci6n bilnternl y en la pareja, comunicacÍSn 

nrtf~tica y cultural, etc, 

ruede convenir dedicar un~s minuto• de a.lgunaa sesiones de 
trabajo para presentar ~intéticamcnte la• informaciones diarias, 

Eoto facilita la cr(ticR y el dominio de tEcnicaa en ls comun! 
caciSn. 

Se ausiare que loM alumnos hagan una visita ~ la Hemeroteca 

y quo de ••to visita contrasten la evoluci&n en las tfcnicaa p~ 

riodEaticaa, o el diferente tratamiento a un a1unto de parric~ 
lar importancia, y que traduzcan -por e1emplo, a un noticiero 

moderno- la informaciSn pasada. 
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~9 r~comcndablc que los alumnos diacutan cu&le• aon l•• ciail 

cian que aport~n ~onccptos a la comunicacidn; sa puede lograr 

en una prlcticd d,• convivenci~ grupal. Ademis, es importante 

que, co~o crabajo cxtracla1c 1 el 3lumno h~a• ro•oftaa aobre pe• 
lS:cula1 u obras de teatro qua i•pliqu•n el pro~'••o de la co•un! 
cacilSn·. El profesor dcbu revisar los traba)o• d• loa aluanoa 

constantemente y tomarlos en cuenta para la avaluaci~n final. 

Toda participaci6n qua aporta inforaacilSn·y conociaiantoa •• 
importante y di~na da toaar•e en cuanta para la avaluaci&n. 

En alla conviene considerar la aaiailacilSn da conceptos 

telSricoa, loa apuntes, pr&ctlcaa de inva•ti1aci6n directa da 

loa alumnos 1obre la coaunicaci6n y •u crftica, y al buan aan~ 

jo da la• t'cnicas aplicada• por loa alumno• para a•n•rar coa~ 
nicacilSn dentro del curso, 
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la teorf~ y a la prlctica, Buenos Airas. Editorial "El At,nuo". 
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Trata do la explicación de un =odclo do comunicaci6n y sua 
difarent~• co:poncntes. Destaca la rclnci6n anto loa complejo• 
proc~sos d~ cadlílcaci6n y dccodificacilSn de monsaj••I aaf e~ 
mo los =Gltiplc~ elementos p~ro ~lectuar la comunlcaciSn. 

C.t,E.S.P.A.L. f.scue~a del rracesc de la comunic4ciSn, Quito, 
Ecuador, C.1.E,S.P.A.L. 1969. 

Prcaantación de algunos de los esquema• mas rcpreaantativoa 
de las diferentes conceptuacioncs del 11 proceaa de la coMunic~ 
ci6n'', del mSa simple y aDtiguo al m&s complicado, que no mod•~ 
no. En gran medida, contribuye a aimplificar loa textos a uaar 
por alumnos del nivel medio superior. 

E• da gran valor didSctico al preaantar muchos m, ... rco• de •a 



p1i~acian com~nicaciunal, t~11Lo int~rpcrson4l como colectiva 
en forma ncccr.iblc al JccLor. 

FRO~tM 1 t:ri.ch. ll_:.!_!_tc dc._A~11_r.• Buc:H1~ A:.rcn. Ed. l'aidllls. 1911., 
( Col, Ribliotcc~ d~l l1rnbra cuntornpnrSnco R 10 ). 

' Un elemento p~til moti.v~r n lo~ alu"nos en el conocimiento 
de la cornunicaciS11 en lo~ tGrminou ~su i1u~3nos .• 

GODEO, Jait:ac, Antolosfn sobre la cornunica.ción 1'umnna, HSxico. 
U~AM, 1976, ( Col~cio de Ciuncia• y Hum4nidades.) 

Esta rigurosa sclccciSn de to~tos alcanza a plantear 11 loa 
principolea enfoques te6ricos, mGtodos, tema• de inve,tigaci6n 
e instrumentos de anlllsis del fen6meno" comunicacional. Pre 
tende - y alcanza - a sisteaatiz4r el proceso de la comunic4-
ci6n en sus Sreas te6rica, t5rnica y metodol6gica 

GUIRAUD, rierre. La semánticu. MGxico. Fondo de Culturo Econ&mi 
ca. 1960. ( Breviarios, No. 153,) 

En esto obra llamado clósica, el autor manifiesta la importa~ 
cia del estudio do los significados lingüísticos, las relacio 
nes entre infor=aciSn y si~niíicado; el usa de los signos lii
gUfaticos r su explicaci6n funcional. 

GUlRAlfD, l'ierrc. La serniolo2!a. M6xico. Siclo XXI. 1978, 

Un a~xiliar para el maestro en el estudio sistemático de los 
1'siatcmaa de ~igno~··, inclusive e1n?icza por definir a la Memi~ 
logta para dcspu6s adentrarnos en la explicaci6n de los medios 
haata explicar lo& modos de comunicaci6n social. 

UUND, Wulf D. Comunicacl6n y sociedad. Madrid. Alberto Coraz6n 
edit~r. 1970. ( Comunicaci6n serie B mensuales No. 21 ). 

Uno de los librus mejor r1rcscntados y sistematizados en lo r~ 
farcnte al concepLo de c~~u11icaci5n, di!crcncias entre comunic! 
ciSn humana y otros tipos d~ comunicaciSn; y propone una ''cadena 
de comunicaci5n 11 como intetrnntc de un pro~cso sucesivo de rel~ 
cioneu comunicacionalc~. 

HCJ.UHAN. !-1:ti-shnll. bLf.2.!:!llt!ll!iiÜn de lor. medios -corno las 1JXtcn
sionc1 del hc:.:,.""!.2!..!.· Mih:ico. t:d. Oiana. 1972. 

El autor propcnu una interprctaci6n diícrcntc del cntcndimicn 
Lo social que tienen los rncdio5 de exprcsiSn y coaunicaci&n¡ asY 
como, loa diferentes sii11ificados soci~lcs que son aplicables a 
las 11t!Xtcnsiones del hombrQ 11

• Obra blisica para entender al medio 
como ~ona~j~ connotativo. 
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:·a::.;,;:~ur:i, Antunin. ~.2,!!.'.:.11.t~-~..:· •.. .'~~~- =.o.t-.!..:1.~ •. :t: .. ..!JC!r.!!.•'-t!?..!JE.• :iti>dco. 
ti::A!l. 1'J72. ( }'a,·.1!ca.d .:1• e: .. ~··; 1--; i''Jlftic.i~ :1 Sociales, s~riv 
c~t11dios 1 No. 24), 

Par• quienc1 dusccn int~~r~r tres Alpuctoa b¡MicoA en el es 
tudio d• la comun¡~~ci~''• CNt~ libro aporta un m4r~o general ~. 
la teorta de la coaunicaci3n, r aRume una poRici4n •clfctica en 
el r••umen de concoptos de la cómunicaci6n •. Ocapu••• plantea un 
•odclo de eatudio da la ''tcorf3 tcnoral'del desarrollo'',· Por 
Gltiao intenta integrar lo• imp3ctos de le comunicacidn -1•• 
tfcnicaa - en la époc3 contempor¡nea. 

PAOLl J,, Antonio. Comunic•ci3~. Mlxico, Ed. Edicol. 1977. 

Daacribe laa diferentes corrientes qua interpretan el fen4•~ 
no do la coaunicaci6n en nuestros dfas. Da una pequeffe antolo
~ta de laa distintas corriente•, 

TOFFLER, Alv~n. !_L_!h.~~· Barcelona. Ed. Plaza. 1974. 
( Col. El Arca de Papel 9 20 ) • 

Se analizan las consecuencias de cierto• menaajoa •aeivo1 en 
una 1ociedad auperdaaarrollnda. 

WElnEk, Norbert. Cibernética y sociedad. Buenos Aires. Ed. SudA 
mericana. 19S8, 

En eate libro, considerado clSsico, destaca el uao y defin! 
ci6n qÚe da el autor a la cibernEtica como una de laa ciencia• 
moderna• y fuentes fundaa~ntalea de la teorfa de la comunicaci4n 
de la Epoca contemporánea. 

241 



r;u¡::r;¡ A ni: 1.11 c:o1m1:u:.\CLO!i L I 

30i0 

En un3 sociedad como 14 nuc~tr~. donde gran ~ar~~ de la publ~ 

ci6n ea analfabet3 y no cuenta co•• loo recursos neceaario~ par• 

aatiafaccr aua naceaidadea mis apremiantes, au~ede que la mayo-

da do loa madioa da coaunicaci6n aon controlado• por empresa~ es

tranjeraa, a travSa da intereses ccon6micoa y publicitarios que 

detarainan al tipo da programaci6n y contenido• que habrl de r~ 

cibir al pG&lieo. 

!ata doainación nos enfrenta a una daaarticulaci6n da indiv! 

duo1, y, por lo tanto, no permite ~uc toucmoa plena conciencia 

da la realidad. 

Alaunoa estudiosos do la comunicación ya habían denunciado 

esta •ituaci&n y nosotros la hemos comprendido; pero ahora a<: 

trato de extender más el conocir.1icnto en torno a nuc!ltra situ.! 

ción actual y al ca.racter qu·e siguen desempeñando quienes tienen 

en 1u1 mano• loa medios de comunicaci6n colectiva. 

En el ••cundo aemeatre de Ciencia de la comunicación, habrS 

qua comprender la importancia de la informaci6n noticiosa que 

manejan los dif crentaa medios de comunicaci&n. 

Se aatudiari la deformación y rcinterpretaci6n que sufre el 

lensuaje cuando '•te ae desenvuelve en una sociedad, tan lle~a 
de viciaitudcs hiat&rico-culturales, como la nuestra. 

Loa contanidoa y objetivos comprendidos e~ el proaraaa tienen 

la finalidad de aatiaular al estudiante'para que rompa la burbu

ja de incoaunicaci6n en ~ue lo ha encerrado el medio, y que ca

ta auy acentuada aobra todo en el aapecto social y pol!tico. 

Se ••pera qua al tarainar 101 cursos de Ciencia de la comun! 

caci6n'l y 11, el aluano ••a capaz de tener una actitud cr!tica 

'/ anaU'.tica anta laa diveraaa coauni.cacionea que recfbe, pue• •• 

enfrenta constanteaente a una multiplicidad de aenMajes eaitidos 

2•2 
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por diforontos acdlo• do difusi4n¡ qu& ••• capas da diatin1uir 
lo• mensajes objotivo& dn los subjetivos¡ ea••inar loa modios 
y las for•as da dilusión y rocepci.61q an111i1ar laa funci.onos y 

si~ni.ficociones da•loe ••nsajas¡ idantifi.car lo~ acdioa da com~ 
nicaci4n como cra11ci.6n cultural del h.011br•.,,'i como parte da su 
aparato l.deo14i:ico y do aaprcsar major· sus ido•• en el terreno 
praf&aional, pol!ti.co, ocon6mico, social y cultural. 

3070 CIINCIA DI LA COKUNICACION lI 60. l••••tre 

OIJETlVOS GENERALES 

El alu•no1 
-Criticar& y anali.aar& los"menaajo• sociales d& loa medio• de 

co•unicaci6n colectiva. 
-Participar& en la& actividades intelectu&le• qua 1eneran el f~ 

n4aeno da la co•unicaci6n. 
-Discutir& la• causa• fundamentales de la problea&tica de la p~ 

LCtica nacional e internacional. 
-ser& capa& de tener una actitud crítica y creatLVa ante las d~ 

vareas co•unicaciones que recibe. 

OBJETIVOS TPO,APROX. 
Ell HORAS, CONTENIDO TEHATICO 

Unidad 1: Introducci4n. 

-Conocar& el proarama y v! 
aualiaarS loa objetivos. 

•Conocer& la forma de evA 
luaci6n. 

4 -Preaantaci6n del profaaor. 
-Presentaci6n del progre•• 

por obje ti.vos. 
-Sistema de cvaluaci&n. 

Unidad ti: Comunicación colectiva. 

-ldontificar& el c .. po da 
eatudio d• la comuni.caci6n 
colectiva '1 su definici6n. 

-conocar& la natural••• e 
iaportanci.a d• la co•unica 
ci6n colectiva. -

- Diferanciar& diveraoa siA 

8 -La i.llportanci• dal oatudio 
en la co•unicaci6n masiva 
!' colactiva. 

-Conceptos da co•unic11ci6n 
masiva o colectiva. 

-Naturaleza de la comunic~ 
ci.6n colectiva. 



t•aaa de control aocial 
do lo• medios de comuni 
cnci6n. 

•Mcdi.oK de comunLcaci6n colee 
tiva~ iJapzcaoa, or•lea, •u-
dioviaualca. 

-control da la comunicaci6n, 
en lo• aiatamaa )IOCialaa. 
( idaologt:a ), 

Unidad 111~ Enfoque• y teor!as contempor&neaa. 

·Conoceri varios onfoquea 10 

do la comunicoci6n masiva. 

·lnt•rPr•tar4 los aapactoR 
teóricoa ( aociales ) que 
intervienen on la ciencia 
de la coaunicaci6n. 

•Estudiarl las principales 
teorCa de la ciencia de la 
comunicación. 

•Principalea teor!aa de lo 
ciencia do la comunic11ci6n1 
de la• diferencia• indivi• 
duales, do las categorCaa y 
relaciono• aocialea, d• laa 
norNas culturalea. 

•Enfoque sociol6aico de la 
ciencia da lo comunicaci6n. 
.Funcionalisca: la opini6n 
pública (naturaleza, caras 
tarlsticaa, loa lt:deres de 
opinión), el rumor. 

.Estructuralista: loa medio• 
de comunicación como aiat~ 
mas socialaa, al poder in~ 
titucionalizado y •i•temaa 
da 10ensaje•. 

-Enfoque hist6rico • 
• La comunicaci6n colectiva 
en el contexto aocial. 

Unidad lY: rropaganda y publicidad. ·o 

-Conoceri las caractaristi 
ca1 de la propaganda. -

•Realiaarl una invc1ti1ación, 
la ali completa posible, ·~ 
bre la propaganda de un d~ 
terminado medio da comuni
cacil.6n aaaiva. 

-ooainarl alguna• t(cnicas 
de· publicidad. 

•De!inición de propasanda. 
-Surgimiento da la propaganda. 
-caracter!stica• de la propA 

gonda. 
-Un modelo de propaganda. 
-Delinici6n da la publicidad. 

-Antecedente• da la public!. 
dad. 

•Alsunaa tfcnica• publicitA 
riu. 
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teaaa de control aocial 
do lom med:l.os de comun! 
c4ción, 

-Mcdi.o" do comu11i.cac:l.lln colee 
tiva' i.mpzcaos, oral••• au-
dioviaualca, 

-Control de la coaunicación, 
en loa aiatemaa }JOcialea. 
( :l.deologh ), 

Un:l.dad ltlt Enfoques y teor!os contempor411eaa. 

·Conocara varios 011foques 10 

de la comu11icac:l.ó11 aaaiva. 

·lntarpratar4 lea aspacto8 
teóricos ( sociales ) que 
intervienen on la ciencia 
de la comunicación. 

•Estudiar& los principales 
teorCa de la ciencia de lo 
comunicaciéSn. 

-Principolea taor!as de lo 
ciencia do la comunicaciónt 
de la• d:l.feranciaa indivi
duolea, da loa catogorCaa y 
relacionas aocialea, d~ la• 
normas culturalca. 

-Enfoque sociolll;ico de la 
ciencia do la coaunicacilln. 
.Funcionoliatal la opinilln 
pGblica (naturaleaa, caras 
torCaticaa, loa lCdarea de 
opinión ), el rumor • 

• Estructuralista: loa medios 
de comunicación como aiat~ 
mas sociales, el poder in~ 
titucionali1ado y aietemaa 
do ,.ensajea. 

•Enfoque hiKtllrico • 
• La comunicación colectiva 
en el contexto social. 

Unidad lY: rropaganda y publicidad. ·o 

•Conocer& los caractorísti 
cas de la propaaanda. 

·Realiaar& una investigación, 
la ala completa posible, ·~ 
bre la propaganda da un d~ 
terminado aedio de comuni
cacilln aaaiva. 

•Dominar& alguna• ticn:l.cas 
do pubU.ci.dad. 

8 •Definición do propasando. 
-Surgimlcnto do la propaganda. 
-caractcr!sticas de la prop~ 

ganda. 
-un modelo de propa1anda. 
-D•linición da la publicidad. 
•Antecadcntaa da la public! 

dad. 

-Al1unaa t'cnicaa publicit~ 
riaa. 
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SUllEREllCtAS 

Eatudiare•o• la oatructura y dinaaicidad de la coaunicaci6n 

colactiva c¡uo aa roali&a a trllv6a do loa aedioa,, producto da 

la revoluci6n tacno16¡ica: la prensa, la prenaa electr6nica, 

la radiodifua~ón, la tolevLaión, el cíne, ~1 toatro. 

En otraa palabraa, estudiare•o• la coaunicaci6n deada al 

punto da viata ind~vidual y colectivo, aat coao lo' aenaajea y 
au intenaidad idaol61ica. 

,Se recoaienda que, profaaore• y alumno•, for••n aquipoa de 

trabajo deado laa pri.acrao chBoa, para analizar loa aapoctoa 

hist6rico, t'cnico. )' jurídico de los medioa de coaunicación. Si 

al principio dol curBo ne dcuarrolla el progra•a a trav~s de la 

cxposici6n del proCesor y la particiración y exposici6n do loa 

alumnoo, acaún loi:. rcnult.:sdos que voy:1n obteniendo de aus inve!. 

tlgaciones, contar&n con toxtos apropiados. El alumno dobe con.!!. 

cer el programa y la bihlio~rafía deado la primera claae para 

poder preparar su trabaj~ e intervenir en la di1cu1i6n general 

sobre ~os problemas c¡ue cbnrc~ cada uno de loa do la prlctica 

comunicacional. llo debe faltar la rEplica a loa trabajo• de in
vestigación. 

La i~·oraación de grupos pequeños favorece el trabajo para 

discutl1: temas como ºlas corrientes ideol.S¡ico-pol[ticaaº: o 

bien ol origen del deporte, la mGsica y los cambios, y coapara~ 

lo con la redacci6n de las noticias publicadas o difundidas an 

loa me.dio• do comunicación colectivos. Pr'ofesor y alumnoa pueden 

auxiliarse con peri&dicos, rcvist~s, o crabar lo• noticieros r.!. 

diofónicos o televisivos. 

El trab~jo extraclase debe aer conatante y corr•1ido por loa 
miamo1 alumnoa y el profesor. 

La expoaici6n da loa trabajoa e inveatigacionea puada llavar 

••terial audioviaual: tranaparenciaa, diapositiva&, pel(cula fi
ja, 'carl1laa, revista•, peri6dicos, etc: y podr& pre1antarí:• an 
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for•a individual o en oquipo. 

Se •uticre \uc antes do inir.iar un Lrnbajo, ae rrcpar& un 
pl4n, ~n al que se oxp~nna: tcm~, raznn~a por lAa qu~ se coc~ 

1i6 hip6caaia quo aa quioro comprobnr, fucntaa que ~e pienaa 

u~iliaar,. bibli.ocrafta da consulcn. Daapufa qu~ aa tenca el 

plan, vaadrla lea pArCea del crabajo: t!tulo, introducción; 
daaarrollo e qua podrá contener varia• parta•), dacoa eate
dfaticoa, cauae• y. conaecucncia•, concluai.onas, ecc., no hay 
que olvidar eefta1ar la• acapa• del crabajo y al tie•po que aa 

va a eap1e~r para realiaarlo. 

El profeaor debe ••••orar al alu•no en laa invaaci.aacionaa 
biblioarlficaa de loa temas ea~ec!ficos de estudio, en la raA 

liaación da ancuaacaa, encreviatas y cueationarioa para l• i!!. 
vaatiaación colectiva. 

El trabajo debe apoyarse en loo resultados obtenido• en lea 
inve1tignciones de todo el :u'io \!~cc>lür ( lo. y 2o. curso de 

Ciencia de la co~unicación ) , cubrir los aspectos histSricos 

del ccdi~ corro1pondicncc, l~n nu1,ccto~ tlcnicoG r jurCdicos, 

y, por Gltimo, que so aplique a un caso concreto en MSxico. 

La evaluación Jebe ser constante y tomarse en cuenta las 

participaciones e inveoticacioncs individuales y en e~uipo. El 

trabajo final deba tener una calificaci6n capecial¡ pero eso lo 
deeidirin al prof~sor y los alumnos, de comGn acuerdo, 
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BlBLlOCilA•'lA 

ADOaNo, T. Jl Ea~~do y la T.V. México. Fondo da Cultura Econ6•i 
ca. Colacci n Nuova Polftica. 1978. r -

Antoioa!a hiat&rica da la evoluci&n do la. radio 1 la T.v. ea 
diveraoa punto• da auoa tra ci:vil izacilln' occidantal, r•••~ada con 
un aa,liaia d•l prear••• de Oraon Wall• qua con110viS a E.U. en 
loa alloa "treinta. 

naa an la e ud d 
1971. 

"ºª axplica al coaport .. ianto da lo• jllvan•• a travfa dal la~ 
auaja 1 au habla. 

ll•EYTO, Juan. Conociaiento·da la iaforaacilln¡ aproxiaaci§n al 
aiataaa da laa coaunicacionea aoci•l••· Madrid. Alianaa Edito
rial. 1973, ( El Libro da Bolsillo No. 410 ), 

El anfoqua dal deaarroi10 do l•• foraaa 1 aadioa da coaunic~ 
cilln aon explicadaa por la ver1illn original del autor. Plantea 
•1 ••tudio alobal del desarrollo da la• co•unicacionaa. 

IEaNAL SAllAGUN, Victor. Anatom!a de h public:l.dad en Hfxico,· 
Hfxico• Editorial Nuestro Tiempo. 1978. 

El fan§aeno 1 la tllcnica do la publicidad viata co•o una araa 
idaolll&ica del sistema capitalista para porpatuar au dominación. 

CASTELLANOS, RoGario, et. al. La corrupcilln. Hfxico. Ed. Nueatro 
Tiompo, ( Cnp. "La pronaa y lA corrupción" ), 

Donarrollo 1 cronolog!a de la pronsa, y la dagonoracill; lt! 
ca -moral que so padece on una sociedad subdaaarrollada capit~ 
li•t•• como os la mexicana. 

CASTILLO, Hebcrto y RlUS. Huele a sas. Hliilico. Ed. Posada. 1971. 

Cr!tica a la política petrolera de exportaci&n, por parte da 
do• integrantea del partido mexicano de loa trabajador••· 
( P .M.T. ) 

DORFHAN, Arial, et, al. Para leer al pato pontld. luanoa Airea. 
Ed. Sialo xxt. 19 72. 

En el ••tudio de los medio• de coaunicacl&n, aat• libro ao• 
ale~ta snbra laa cara3s idool6gicas ( en laa hiatoriataa infa~ 
tilaa - co•lca - ) para esplicar la estructura y loa ••naafea 
velado• da doa peraonajea ai:•:..p¡ticos. 
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ECO, Huaberto. Aeocel(etico• e intearadoa ante la cultura de 
ma•aa. Madrid. Ed. Lumen. 1974, 

Al definir difcrcntcn •lcmentoa intcarativo• de l• coauni 
c•ciSn do •••as, uno de loa concepto• .,¡. di.f!ci.l•• en •u aa 
nejo •• el de "cultura en mauaa"; al autor ubica y •4rca pui 
tos cardinales en el c~tudio do la comuni.caci6n colectiva .
partir do Íl•to• concepto• aje. Si.n duda, •i.rve p.•ra el an&li 
•i• idaol61ico de lo qua hoy •• llama "cultura da •••••''. -. 

FLIUa, Kelvin L. de, Teort•• de la comun caciSh •a•iva. luenoa 
Airo•. Id. raidSa. 1910. Biblioteca Hundo Moderno No. 57 ). 

Para entandar lo• •i•t•••o modernos d• coauaicaci4a el au 
tor propoae un aodalo do eatudio de la co•unicaci4n •ocial a 
baaa da aiat•••• y aub•i•t••••· Intente explicar al daaarro
llo del e•tudio da la co•unicaci6n de•de un •arco te4rico fun 
cional. 11 cap(tulo "El ••tu dio de lea teor(ea conteaporlneea
de la coauniceci6n" ha per•itido reancontrer un punto de aatu 
dio elternativo e otras concepciones de la taor(a da la co•u= 
nicaci&n. 

GODID, Jai••· Loa medios de comunicaciSn colectiva. Hlaico. . 
UNAH. 1976. ( Facultad de Ciencias Política• y Socialoa. Seria 
Lectura 1 ) • 

El autor aeftala que esta obra es una ~arie de texto• asco 
1idoa y o6danedos cuya lectura sirvo como introducciSn a loi 
problamea que plantea el estudio ciont!fi.co da lea aedioa de 
coauniceci&n colectiva, "donde se explica la taorS:e, le tlcni 
ca y el an&lisis de 101 •.111isores-transmiaorea, •ensejea-conti 
nidos y receptoras-auditorios do la " comunicaci&n da masa•"· 

GOHIZ JARA, Franci•co A., y De D!OS, Delia Salena. Socioloa(a 
del cine, Hlxico. SepSetentas, No. 110. 

Hi•toriogref!a y telcolog!a del cinc desdo sus or!aene• ha~ 
ta nue•tros <l!As. 

HATTERLART, Armand., al. 111. f.omunicaci6n o~siva Y revoluci6n 
~~.!.!.· H~xico. Ed. Diógcncs. 1972. 

Una de lA& alternatlvas en el ~•tudio de la comunicación 
col&ctiva. Destaca el c~p[Lulo JadLc4do A la 11 Naturaleaa de la 
actividad comunicativ~ de ln l:.ur¡;ucs{a y el i.mperiali•mo". 

HATTERLART, Armand. Los medios de comunicaci6n ideolSgica de la 
erensa libre. Buenos Aires. Ed. Al Cid. 1976. 

Prc•enta, en forma sistcmltica, el papal que actualaente e~ 
bra la inveati1aci6• de la comunicaci6n en pa(ae• do•inant••l 
el.cerlcter que tiene lA comunicación social dominada por le buL 
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11uear• y el i•perlali.a:no cepltdi.ete¡ loe pzoceeoa de hU..ehJ.. 
&~oi6n¡ ubicacilSn do e11111entos del p1·oceeo coaunicativo r con 
cluyc con propoaiclonee paro devolver el h:sbl" 111 pueblo a tr.!. 
v•• do la or1ani1aci6n de clase aocial. 

HENENDEZ, Antonio. Coaunicoción aoclal Y deaarrpllo. H•xtco. 
Ed. UllAH. 1!171. 

... 
Apunte• funcionallataa que intentan· eapllcar la coaunlcaci6n 

colectiva eo t•r•inoa ceneralea. 

SCHr.AHIS, Vilbur. Lá ciencia de la coounicaci6n huaena. M'xico. 
Ed. Roble. 1975. 

Ubica le aituoci6n de la coaunlcaci6n aocial, el papel de 
loa ••dio• J un panorama aenerel da le invaatiaeciSn da coauni 
caci6n en los Eatadoa Unido•. -

TllBJO de la TOllllE, lleG1. La· prensa aarainal. Maxico. Ed. "El Ca
ballito", 1915. 

La pren1a aubvereiva, vista de un modo analítico, no1 expli
ca que eete medio o forma de oxpre1i6n no •• ten eubver1ivo coao 
conaideran muchos intelectuales y políticos establacidoa. 

VINNAI, Gerherd. El futbol como ideología. M&xico. Ed. Si1lo X~I. 
1!111. 

s{ futbol y el deporte vis toa y explicado• como erae ideol6-
sica y que loa medio• de comunicnciSn coloctivoa, en ••n~s ••r
centili1tes, perfeccionan. 

VllIGHT, Charlea R. Comunicaci6n de masas; una p~r•pectiva socio 
16aica. Buenos Airea. Ed. Paid6s. 1963. 

La explicacilSn funcional del campo de oatudio de la c~aunica 
c:i6n de maaas, el concepto de 11 Comunicación •Cl aaaas 11, loa "• i!: 
tema• de comunicaci6n de ansas" y estudio del auditorio, hacen 
de aat• libro uno obra clisica dentro del enfoque que rapraacn
ta o aplica. 
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