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SI nos dejamos llevar del sentimiento de nuestra 
Importancia. fácilmente to echaremos todo a perder. 

Por eso. esfuérzate: prueba una y otra vez. pero con 
constancia y sin desfallecer. Ten valor. no tienes 

porqué temerle al fracaso. otros han triunfado y no 
eran mejores ni más Inteligentes que tú. Espera en el 

Seftor: y flate de la fuerza que Dios te quiere 
comunicar para que triunfes, porque El es tu Padre y 

te ama. 

Salmo 26. 14. 
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INTRODUCCION 

La tesis. "'Una Orientación en el Uso de la Computadora. para el 

Personal Académico de la Facultad de Ciencias Pollticas y Sociales", es 

una investigación descriptiva que se ubica en el área de Docencia y 

Computación. 

El objetivo del trabajo es proponer estrategias que ayuden a que el 

personal docente de la Facultad de Ciencias Politicas y Sociales utilice en 

fonna adecuada la computadora en sus actividades académicas cotidianas y 

con esta acción. coadyuvar al fortalecimiento del "'Programa Integral de 

Desarrollo Informático .. cuya implementación y puesta en. marcha debe 

ocurrir antes del año 2000. Cabe mencionar que el diseno y elaboración del 

programa corresponden a la Coordinación de Informática de la Facultad. 

El presente trabajo se deriva de mi experiencia laboral en la 

Coordinación de Informática de la Facultad de Ciencias Pollticas y Sociales. 

área que me permitió conocer las necesidades sobre computación del 

personal académico. 

El interés por analizar los requerimientos del personal docentes. surge 

al considerarlos como los principales agentes para modificar favorablemente 



el actual proceso de ensenanza-aprendizaje, con la importante 

responsabilidad de formar profesionistas que al egresar contribuyan a 

transformar la sociedad. 

El hecho de que los docentes posean un acervo mayor de 

conocimientos sobre su materia. debe motivarlos a reflexionar. disel"'ar y 

trazar estrategias y acciones tendientes a lograr que sus alumnos aprendan 

de manera significativa. dejando la rigidez en la enseñanza por la flexibilidad, 

la pasividad por la actividad y la uniformidad por la creatividad. 

La relación existente entre el docente y la computadora es 

infinitamente vasta y polifacética por lo que puede ser tratada desde 

diferentes puntos de vista; esta tesis esta elaborada desde un punto de vista 

pedagógico. que lleva a proponer estrategias que logren impulsar la 

actividad del personal docente hacia el empleo de los recursos de 

Informática en sus actividades académicas cotidianas. 

Al hablar de la computadora como herramienta implica ubicarla en 

este caso. dentro de los recursos auxiliares didácticos que tiene el docente 

para complementar sus actividades académicas. principalmehte en aquellas 

que coadyuven a que los alumnos adquirieran aprendizajes significativos. 

Ahora bien, en los últimos años. la UNAM buscando siempre poseer 

el liderazgo en las actividades que realiza. se ha preocupado por dotar a las 

entidades que la integran con equipo de cómputo a partir de la gestión del 

Dr. José Sarukhán. 
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Sin embargo las computadoras como máquinas que son. por sí solas 

no hacen más eficiente la labor educativa. ya que esto depende 

completamente del empleo que el docente les quiera. sepa y pueda darles. 

Aunque uno de los principales propósitos de la UNAM haya sido 

modificar favorablemente el proceso de ensef\anza-aprendizaje al introducir 

equipo de cómputo en sus dependencias. en la FCPyS esto no ha sucedido. 

Desde 1992 se crea la Coordinación de Informática ( antes 

Coordinación de Servicios de Cómputo ) con el fin de atender Ja creciente 

diversidad de tareas de asesoria. capacitación y reparación que en materia 

de cómputo requería la institución además para generar por iniciativa propia 

las politicas académicas necesarias para el aprovechamiento de este 

recurso en toda la Facultad pero después de 5 años vemos que las 

estrategias de la coordinación se han encaminado a satisfacer demandas en 

el área administrativa más que en la educativa. 

El personal académico padece la falta de estrategias en el ámbito 

educativo por parte de la Coordinación de Informática que lo ayuden a 

ampliar la visión y perspectiva que tienen sobre Jos recursos de cómputo. 

para beneficiarse con estos en todas sus actividades académicas. Muchos 

maestros reducen el uso de la computadora a .. máquina de escribir 

moderna". les falta capacitación especifica para poder utilizar1a y la 

disponibilidad que tienen para accesar a Jos recursos de cómputo dentro de 

la Facultad es mínima. 

Esta problemática. es el resultado de la falta de organización dentro 

de la Coordinación de Informática principalmente por carecer de una 

separación en áreas entre sus tareas sustantivas como es la solución de 

s 



problemas técnicos por una parte y la solución de problemas relacionados 

con la educación por otra. además. aunado a esto so sumo la folla do 

especialistas encargados de cada área. 

Por lo anterior. la hipótesis general que se propone es lo siguiente: 

SI la UNAM ha proporcionado al personal académico do la FCPyS 

equipo de cómputo. su poca o nula utilización como recurso didáctico no so 

debe únicamente a la falta de recursos financieros sino de otra lndolo, como 

podrla ser el educativo, que le muestre al personal académico quo ante los 

retos actuales del manejo de la información a nivel internacional, utilizar 

adecuadamente la computadora como herramienta de trabajo lo va a redituar 

beneficios en sus actividades cotidianas. 

La intención del trabajo será demostrar que en la actualidad y en al 

futuro inmediato, la creación de med•os didácticos con el auxilio y apoyo do 

la computadora se incrementarán. En nuestro caso, la falta do estrategias 

adecuadas ha ocasionado que el docente de la FCPyS no so pueda 

beneficiar ampliamente de ella. de aqul la necesidad do un área 

especializada que vincule el terreno educativo con el de la in°formátíca. 

Para poder llevar a cabo el sustento de nuestra hipótesis, el trabajo 

esta integrado por cinco capitulas; el primero proporciona un marco teórico 

en donde se ubica al maestro como un elemento fundamental de la 

educación, la cual depende de la época para obtener su concepto y 5U fin 

para partir. con esta base ver a la docencia como una profesión y las 

cualidades que seria importante que un buen docente tuvíera para el 

desarrollo del aprendizaje significativo centrado en el modelo teórico di:: la 

escuela critica. 



En el segundo capitulo. se hace hincapié en la importancia acerca de 

la utilización de recursos didácticos por parte del personal académico para la 

obtención de aprendizajes significativos y el papel que desempeña la 

computadora como herramienta. Adicionalmente se identifican sus 

limitaciones y alcances de este desarrollo tecnológico en la actualidad asi 

cómo las repercusiones económicas. políticas y sociales que conlleva. 

En el tercer capftulo se presenta la FCPyS. su historia. plan de 

estudios y carreras que se imparten, como marco de referencia para ubicar 

al personal académico de la facultad, aspectos generales de la 

Coordinación de Informática y el Programa Integral de Desarrollo Informático. 

En el cuarto capitula se encuentra el diagnóstico de la relación del 

personal académico de la FCPyS con las computadoras con el fin de 

mostrar lo acertado de las estrategias desarrolladas por la Coordinación de 

Informática para que esta relación se fortalezca y el docente se beneficie de 

esta herramienta. 

Una vez efectuado el diagnóstico que nos perm"ite apreciar la 

problemática general de las estrategias de la Coordinación de Informática. se 

proceda en el quinto capitulo a exponer la creación de un área de 

lnfopedagogia, cuya tarea sería encargarse de Jos aspectos educativos de la 

computadora para fortalecer en el corto plazo el Programa Integral de 

Desarrollo Informático de la FCPyS. 

La definición. origen, desarrollo y funcionamiento de lo que 

entendemos por computadora se encuentran en el Anexo 1. 
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CAPITULO 1 

DOCENCIA Y E.DUCACION 



•s;n perder de vista cualqufor 

intento de formación. do innovación o do 

mfonna. en todo impulso progresista. osco/ar 
o social. el maestro es la palanca. el nervio. la 

inspiración y el instrumento pn·mordial do toda 

accíón educativa. EJ alumno. la escuela y Ja 

sociedad serán siempre lo que el maestro 

haga de ellos ... ' 
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1. 1 ¿QUE ES LA EDUCACION? 

Este capitulo es et marco teórico que sirve de referencia para ubicar to 
que se entiende por educación y sus fines cambiantes en cada época para ubicar 
al docente como una de las piezas claves en e\ desarrollo adecuado de ta misma. 
La importancia de la docencia como profesión y las caracteristicas necesarias en 

un docente comprometido con ella. Los distintos modelos teóricos en tos que 
puede basar sus estrategias de enseñanza.aprendizaje. la importancia del 

aprendizaje significativo y tas técnicas de enseflanza. 

Como se señala el docente es una pieza clave en el desarrollo de la 
educación. pero ¿qué es la educación .... ? 

Si acudimos a teorias cienlificas podemos encontrar respuestas a 

preguntas como : ¿qué es la enseñanza? ¿qué es e\ aprendizaje? • pero no hay 
respuesta cient\fica para la pregunta ¿qué es la educación?. 

La falta de respuesta cientifica a la pregunta ¿qué es \a educación? es 
causada por la relación entre esta pregunta y ta idea de que tipo de hombre se 

10 
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quiere fonnar. pasando a ser. más que un interrogante cientifico. un planteo 
filosófico que depende de la época y de la sociedad en que se busque la 
respuesta. 

1.1.1 CONCEPTOS 

Definir a la educación no es una tarea fácil. ya que existen numerosas 

definiciones. como las que se presentan a continuación, que se apoyan en 
distintos conceptos filosóficos de lo que es el hombre. 

Desde el punto de vista etimológico1
• la palabra ""educación" deriva del 

verbo latino educara • que significa. desarrollar , criar. nutrir y del verbo ex-

cÍucere que significa llevar. conducir. sacar una cosa de otra. 

Cx-cÍucere ha sido tomado en algunas oportunidades por engendrar y 

ecÍucaro por criar. es decir. perfeccionar lo engendrado. 

A la educación también se le define como un proceso de socialización e 

individualización/ en donde Ja sociedad necesita de la educación •para subsistir y 
progresar continuamente. a través de Ja comunicación a las generaciones 
jóvenes de toda su herencia cultural y del aporte que éstas le brindan para lograr 

.su transformación constante. 

El proceso de socialización se refiere a la adquisición del lenguaje, criterios 

de valoración. ideas. normas. usos dominantes en la sociedad en que se vive, 
etc.: y el proceso de individualización al crecimiento interior del sujeto y desarrollo 

de sus potencialidades. 

2 Beltrán L·Prieto F. Principios Generales de la Educación, Ed. Monte Avila. ~ Ed. Venezuela, 1990 p.13. 
3 Avolk> S. Lo Tarea Docente, Ed. Marymar. Buenos Aires. pp 14·16. 
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Integrando ambos procesos. se puede definir la educación como un 
proceso de crecimiento interior y al mismo tiempo de incorporación y 
transformación de los efementos del medio sociocultural. 

Para Dewey. la educación significa4 Ja suma total de los procesos por los 
cuales una comunidad o un grupo social pequeno o grande. transmite sus 
poderes y sus objetivos adquiridos a fin de asegurar su propia existencia y su 

continuo crecimiento. 

A la educación también se le ha definido senalando que el cerebro es una 

hoja en blanco - una tabla rasa - que sólo está dotado de ciertos poderes o 
facultades. siendo la educación la manera de adiestrarlos para convertirlos en 

fuerzas eficaces por medio de ejercicios graduados y progresivos hasta que se 

conviertan en hábitos'. 

Para Ourkheim la educación es.• la acción ejercida por las generaciones 

adultas sobre las que no están maduras para la vida social que tiene como objeto 

suscitar y desarrollar en el nino determinado número de estados ffsicos. 

intelectuales y morales que reclaman de él. por un lado la sociedad polftica en su 
conjunto y por otro lado el medio al que está especialmente destinado. 

La Ley Federal de fa Educación define a Ja educación como': un medio 
fundamental para adquirir. transmitir o acrecentar Ja cultura; un proceso 

permanente que contribuye al desarrollo del individuo y a Ja transformación de Ja 
sociedad que es factor determinante para la adquisición de conocimientos y para 
formar al hombre de manera que tenga sentido de solidaridad social. 

Aunque hay muchas definiciones. se puede concluir que la educación. es 
un proceso útil y necesario que se ocupa del hombre como individuo y como 

miembro de una comunidad de la cual fonna parte. tomando en cuenta siempre 

que Ja comunidad no es una misma en todos los tiempos ni en todos los Jugares. 

Op. CH. Beltrán-Prieto. p. 15 
Jbid p.9 
Panza.Moran. Fundamentación Didáctica. Tomo 1, Ed. Gamika, Móxlco , p. 23-24 

7 Art. 2, Ley Foderaf do Educación. 
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ya que no existe un tipo único de comunidad, lo que determina también tipas 
diferentes de hombres, no sólo por sus caracteristicas raciales hereditarias, sino 
por lo que a éstas agrega el ambiente donde viven y se erran. 

1.1.2 FINES DE LA EDUCACION 

"'Los fines do lo oducocl6n no son los mis.mas paro 

todos. Las fuerzas que so oponen para equilibrar 

dichos fines con los cambios on Ja sociedad. son muy 

poderosas y lo que es peor. muchas do ellas están en 

nosotros mismos ... 

Juan Dolvaf. 

El fin de fa educación responde. de igual manera como en el caso de la 

definición de educación, a una concepción del hombre que se considera valiosa 
en un determinado momento y lugar, es decir, los fines no son eternos e 

Independientes del contexto social. 

El tipo de hombre que se quiera lograr con la educación variará con las 

caracterfsticas de la sociedad en la que la educación se realiza. con las distintas 
visiones del mundo y de Ja vida, con Jos diferentes sistemas de velares y marcos 
culturales.• 

Una vez que se percibe al hombre dentro de un sistema filosófico 

cualquiera, se plantea cómo debe ser educado para que pueda alcanzar el pleno 
desarrollo de sus cualidades fisicas y mentales, es decir, se fija un fin o un para 

qué de la educación. 

Actualmente. los cambios en la sociedad han determinado también un 

cambio en Ja finalidad de Ja educación. 

Delval J. Los fines de Ja Educación, Ed. S.XXI, México 1991 p.102. 
Op CU Avolio S. p 20 
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Por ejemplo. en el ámbito escolar. no se puede considerar valioso que el 
hombre adquiera gran cantidad de información, por Ja explosión de conocimientos 

en las distintas ciencias ya que Jo más probable es que cuando él domine un 

campo del saber, éste habrá evolucionado tanto. que la información adquirida no 
tendrá vigencia. 

Además. una de las finalidades a las que actualmente se tiende es el 
.. aprender a aprender"'. es decir que el hombre adquiera fundamentalmente 

habilidades para el trabajo intelectual. que le permitan continuar investigando. 

aprendiendo y perfeccionándose durante toda su vida. 

En la finalidad de la educación está implícita una formación humana: 'º hoy 

más que nunca se trata de fortalecer interiormente a Ja persona, para que se 
enfrente a Jos adelantos cientificos y técnicos y sepa servirse de ellos. manejarlos 

y ser un miembro no masificado, sino integrado creadoramente en la sociedad en 

que vive. 

1.1.3 ELEMENTOS FUNDAMENTALES 

Después de aclarar que depende de Ja época y de la sociedad en que se 

vive, la definición de lo que es Ja educación y sus fines. continµamos con que 

desde un punto de vista didáctico. a la educación. se le puede llamar de dos 

formas: 

- Educación infonnal o espontánea a la que se realiza a través de la familia, 
los medios de comunicación. los amigos y el entamo. 

-Educación formal a la que surge en las sociedades que han llegado a un 
estado de la división social del trabajo, a través de una institución especializada, 

Ja escuela". 

Op. CU Avolio S. pp 7-8 
Op. Cit Pansza M.· Morán P. p. 24. 
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La educación formal. que es un proceso institucionalizado. supone en 
cualquiera de sus niveles tres elementos fundamentales: un maestro. un conjunto 
de alumnos y un contenido que no es separable del método pedagógico que se 
utiliza. 12 

La distinción entre educación formal e informal es un recurso analítico. pues 
entre ambas se dan articulaciones. ya que provienen del mismo sistema social 
global y cumplen funciones similares. 

El maestro es el que ensena pero ... ¿Quién sabe enseñar?. La referencia 
etimológica nos puede servir de apoyo inicial: ensenar es senalar algo a otro. No 
es serialar cualquier cosa. Es mostrar Jo que el segundo desconoce. 

Esto implica que hay uno que conoce (el que puede enseñar), y otro que 

desconoce (el que puede aprender)., 

Significa por otra parte. que el que pueda enseña. quiera enseñar y sepa 

ensenar. Asimismo. significa que el que pueda aprender. quiera aprender y sepa 
aprender. 

Además de estos elementos personales. está Jo que se quiere ensenar o 

aprender (contenidos curriculares) y los procedimientos o instrumentos para 

ensef'iarfo o aprenderlo (medios). 

lbld pp. 27·29 
Tanto el profesor corno el alumno ensenan y aprenden. 
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1.2. LA DOCENCIA COMO PROFESION 

'"La ensor7anza es la profesión mds pol;grosn. 

Trata con Jo rnDs procioso d0 nuestros recursos 

naturales ...• -

Frank C. Jennlngs''" 

La docencja ha sido hasta ahora una acUvidad que se ha desarrollado bajo 
una serie de supuestos: uno de los cuales consiste en pensar que basta saber 

una disciplina para poderla ensenar. 

Otros afirman que es Ja práctica y la experiencia profesional la que 
determina la "'excelencia"" en la ensenanza. o bien. que es la investigación que 

realiza el docente. el apoyo y garantia para su .. nivel académico· . 

1
• Garcia E.- Rodrlgue.z H. El Maestro y los M6todosde onso1'anza. Ed. ANUIES, México 1972. p. 14. 
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No es sino a partir de unos cuantos arios que se habla de la necesidad de 

fonnar a los profesores universitarios." ya no sólo en lo que respecta a las 
disciplinas o áreas de conocimiento de las materias que imparten. sino también en 

lo que respecta a la educación misma. a la pedagogia y particularmente a la 

didáctica. 

Se considera como normal y necesario que los profesores de enseñanza 

primaria y secundaria reciban una información pedagógica en escuelas especiales 

que los capaciten para la función de docencia en esos niveles. Sin embargo. esta 

situación resulta. extraña cuando se plantea a nivel de profesores universitarios. 

En los últimos años. aparece en las universidades como tendencia general 

la capacitación pedagógica de los profesores universitarios de modo tal que 

efectivamente sean maestros y no sólo profesionistas que ocasionalmente se 

dedican a la docencia. 

La profesión de enseñar implica una gran responsabilidad. pero sobre todo. 

reviste gran importancia dado el papel que la educacjón tiene en la producción y 
dirección del cambio en esta etapa de la historia. 

Hace tan soro veinte años. el profesor constituis la fuente casi exclusiva de 
información y transmisión del saber, actualmente han entrado en ·escena nuevos 
agentes de socialización ( medios de comunicación de masas. consumos 

culturales masivos. etc. ) que se han convertido en fuentes paralelas de 
transmisión de información y cultura. 1

• 

Por lo que en esta época de cambio. en la que vivimos. se exige nuevas y 
rápidas adaptaciones y si el docente no se actualiza constantemente. sus 
conocimientos y desempeño resultarán pronto obsoletos 

CISE. Especialización para la docencia. Malorlal lnlomo de trabajo, UNAM 1976. 
lbldp.21 
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1.2.1 EL DOCENTE COMPROMETIDO 

"'La docencia no es una Cioncia exacta. sino un arte. qua 

dependo de un gran numero de circunstancias o variables. Y 

como todo arte, no basta con sabor ciertas tácnicas y dominar 

cierlos concoptos, sino hay que poner en juogo ta 

imaginación, la creatividad, el ingenio y sobro todo ol amor a 

la vocación·. 11 

Entre algunas caracterfsticas de las tantas que actualmente hacen a un 

docente comprometido con su profesión se encuentran••: 

,,,,. Es experto en su materia y está actualizado en Jos últimos avances del 

conocimiento en su disciplina. 

Hay profesores que imparten su materia basándose en Jos apuntes que 

tomaron cuando la cursaron durante sus estudios profesionales. Otros la imparten 

basándose en las notas que elaboraron hace 10 o 15 años. cuando la impartieron 

por primera vez. sin tomar en cuenta lo importante que es la actualización de sus 
conocimientos en la formación humana y profesional de sus alumnos . 

.,,. Sabe cómo .. enseñar" su materia. sabe cómo transmitir y presentar la 

información. cómo mostrarla y explicarla de tal forma que sus alumnos la 
entiendan. 

Para poder .. enseñar"' ( en el sentido de trasmitir. presentar. exponer. 

explicar) se requiere que el docente planee la secuencia y estructura de los 

contenidos. que tenga claro Jo que espera de sus alumnos a lo largo del curso y 
en cada clase, que utilice un lenguaje claro. sencillo y al alcance de sus alumnos y 
que haga uso optimo de recursos auxiliares: pizarrón. rotafolio. retroproyector de 

Zarz:arc. Temas deDid;Jctics, Ed. Patrfa, Móxlco 1995. p.14 
lbld. pp. 14·15 
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acetatos. filminas. láminas. modelos reales o a escala. etc .• con el fin de lograr 
que sus alumnos entiendan la información que les está transmitiendo. 

,,. Sabe como propiciar en sus alumnos aprendizajes significativos. es decir 

que no se le olviden en poco tiempo. 

Para que se de eJ aprendizaje significativo se requiere que Jo que se le 
ensene. responda a las necesidades e intereses del alumno (motivado) que vaya 

entendiendo Jos temas tratados. es decir que vaya asimilándolos (comprensión). 

que trabaje activamente en la información recibida (participación) y que la pueda 

aplicar . 

.,/ Logra que el aprendizaje de sus alumnos sea cooperativo y colaborativo. 

,,. Busca Ja forma de alimentar y alentar el pensamiento critico y reflexivo de 

sus alumnos. 

,,. Incita la capacidad de observación y de creatividad para que sus alumnos 

resuelvan problemas . 

.,,- Fomenta las habilidades de comunicación de sus alumnos para que 

puedan ser claros a la hora de presentar y compartir sus conocimientos . 

.,,,,. Sabe cómo investigar su práctica docente y aprende de lo que investiga. es 

decir está siempre tratando de mejorar como profesionista de la docencia 

.,,,,. Participa activa y responsablemente en las actividades de tipo académico. 
polltico y administrativo de la institución que forma. 

En fin ... 

.,,,,. Un docente comprometido es el que se esfuerza día con dfa en ser un buen 

maestro. 
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1.2.2 EL DOCENTE Y EL PROCESO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 

Para poder tener las cualidades de un maestro comprometido con su 

profesión como las antes mencionadas. el docente necesita entre otras cosa. no 
·dar clase·. como estamos acostumbrados, sino enseñar. 

"'Dar clase" es simplemente tratar un tema o asunto sin importar si el 

estudiante lo asímiló o no. es decir • si hubo o no cambios en la conducta del 

mismo. 

Enseñar es mucho más complejo y profundo. más .. comprometido ... Es un 

verbo transitivo. es decir, se busca enseña a alguien: por lo tanto enseñar a una 
persona implica "introducir" en ella un cambio. 

De acuerdo con lo anterior. se puede considerar que enseñar es "el acto 
por el que un profesor (educador). muestra o suscita contenidos educativos 

(conocimientos. hábitos y habilidades), a un alumno. a través de unos medios. en 
función de unos objetivos y dentro de un contexto". , .. 

Existen cuatro modelos teóricos que dan forma a las estrategias de 
enseñanza del docente los cuales están basados en su concepto de educación y 
por consiguiente la forma en que se desarrolla el proceso de enseñanza

aprendizaje. 

Los modelos teóricos más representativos en México son:20 la Escuela 

Tradicional. la Escuela Nueva. la Escuela Tecnocrática y la Escuela Critica 21
• 

•• Hemándoz. Pedro. Dise/Jar y Ensel1ar. Ed. Narcoa. Matrid 1989, p. 356. 
Pansza. Op. Cit. p.53 
Las tOOflas educativas que so mencionan a continuación. esun rolaclonadas con las Icarias ps1col6gic;.as del 
aprendizaje qUO Galvis en su libro Ingeniarla do Sol'twatu Educalivo. p. 87, las divide en dos p<>ios; 

Conductlstas Cognoscltlvistas 
·No se loma en cuenta al sujeto • -Lo quo cuenta os el Individuo, con todo su campo vital. su 

ostruciura cognosdtlva y las expectatlvas quo tiene. 
-SOio las condiciones externas favorecen el ·La molivadOn Interna. la slgnlflcancla. el procesamiento 
aprendizaje. do la informaoOn, las apUtudcs $Ol'1 fac10f"os quo 

Pf"OO'\Ueven el aprendizaje. 
-Modelo de •caja negra·. lo fundamental es la -Modelo de "caja ttas!Uoda• lo importante es el aprendlZ 
p«>gramadón en pequenos pasos. de eventos que dentro de su enlomo pslcológlco y social. 
conduzcan a k>Qrar resultados esperados (respuesta) 
y el refOJZafT\lento de las respuestas que connuyen 
hacia el logro de lo que se desea. 
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Algunas caracterfsticas de éstas escuelas son: 

Escuela Tradicional 

En la Escuela Tradicional (que no por tradicional ha perdido vigencia) el 

aprendizaje se da en el aula a través de la memorización que se reproduce en las 
clases o exámenes. los contenidos se consideran como algo estático. recortado. 
acabado, y legitimado. Es un proceso mecánico.22 

Esta postura encuentra su expresión más clara en la clásica concepción 

filosófica de que el espíritu del niño es una tabla rasa sobre la que se imprimen 

progresivamente fas impresiones proporcionadas a través de los sentidos y que lo 

único que varia de un sujeto a otro es el grado de sensibilidad. 

El docente es la autoridad. duefío del saber, Ja atención está centrada en 
los contenidos los cuales se .. entregan" a los alumnos a través de escribir en el 
pizarrón, dictar. explicar. exponer, repartir fotocopias. etc. y en disponer 

actividades que promuevan la retención memorística para después verificar los 
.. conocimientos" a través de: copiar, responder a cuestionarios, repetir. imitar, 
exponer lo entendido. oralmente o por escrito. etc. 

Los recursos empleados son escasos, entre ellos se encuentran Jos 
siguientes: notas. textos, láminas. carteles, gis, y pizarrón. 

Escuela Nueva 

En la Escuela Nueva23
• el docente es el encargado de crear las 

condiciones de trabajo que permiten al alumno desarrollar sus aptitudes, 
facilitando sus esfuerzo. aguijoneando su curiosidad. presentando las nociones de 

forma atractiva. desentrariando las necesidades de su alumno y Jos objetos 

capaces de satisfacerla. Su papel, es de acompañante, de gula. 

SI el docenle gusla expenor. diclar apunlos o proyectar a través de modios audiovisuales lnfOITTI.BciOo acabada qua 
los alumnos van a rupeur. reproducir o almplemonte roorganlzar. las concepciones que se sostienen son 
mecanlclstas. al por el contrario los procesos dtd.:actlcos suponen deloctar problemas concemiontos a la materia 
moUvo de estudio o su vinculaciOn con la realidad del estudiante y futuro profeslomsla y se aplican Instrumentos do 
bU$queda e ll'ldagaclOn, las concepciones presenles son dlnttmicas y se acerca más a la idea del conOcimionto como 
COf'IStrueciOn. lt»d. p 91. 
La lnnuencta de esla escuela en la educación superior todavla os mlnima. 
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El conocimiento deja de partir de una sola fuente (el maestro) para 
constituirse en un permanente descubrimiento. búsqueda y construcción, 
motivadO por el interés de el alumno y verificado por su utilidad social.24 

Hay una colaboración activa entre el docente y el alumno. el cual es 
considerado, no como un vaso que hay que llenar. sino como una fuerza con la 

que como minimo se debe contar para lograr su desarrollo individual 

Los recursos empleados son aquellos que permiten el movimiento, la 

manipulación, la interrogación, introduciendo bajo el rótulo de actividades libres 

toda una serie de trabajos destinados a desarrollar en el alumno la imaginación. el 
espiritu de iniciativa y en cierta medida la audacia creadora: trabajos libres. 

exposiciones libres. etc.25 

Escuela Tecnocrática. 

En tanto se apoya en los supuestos teóricos de la psicologia conductista. 
entiende al aprendizaje como el conjunto de cambios y/o modificaciones en la 

conducta que se operan en el sujeto como resultada de acciones determinadas. y 
a la ensei'\anza como el control de la situación en la que ocurre el aprendizaje.26 

El profesor es un controlador de la situación educativa. un administrador de 
estimulas. respuestas y reforzamientos que .. aseguran.. la aparición de las 

conductas deseables. que debe tener organizado el curso antes de impartirse 

evitando asi toda improvisación irresponsable. Los procedimientos y las técnicas 

didácticas son estudiadas. seleccionados. organizados y controlados con 

anticipación al proceso de enseñanza. 

Los contenidas se oficializan. se institucionalizan. por lo tanto, pocas veces 

se someten a discusiones o cuestionamientas. el docente es un ingeniero 
canductual y no un especialista en conocimientos. 

Crovt Deli41 ,Metodologla para la ProduCCIÓn y Eva/uaeión do Matorialo5 Didilctir=os. Ed. Felafac:s, Méxlo>. 1990. p. 46 
Roger Gilbert. Las ldoas Actualos on PodBflOOIB, Ed. Gnjalbo. Mé11.ico 1977. p. 93 
Op. Cit .• Pansza-Morán, p 180. 
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Entre los recursos que el docente emplea para realizar su trabajo y 

controlar el aprendizaje se encuentran las cartas descriptivas. los textos 

programados, las lecciones programadas. las máquinas de enseñanza. etc. 27 

Escuela Critica. 

En la Escuela Critica, el aprendizaje es concebido como un proceso que 

manifiesta constantes momentos de ruptura y reconstrucción,28 en un proceso en 
espiral • las explicaciones, los cambios conseguidos. son la base a partir de la 

cual se lograrán otros nuevos mas complejos y profundos. 

El aprendizaje es visto no desde una dimensión individual sino 

fundamentalmente en una social en donde se aprende por y con los otros. Es un 
aprendizaje grupal. en el que los conocimientos se convierten en instrumentos de 
indagación y actuación sobre la realidad ya que no se trata de una información 
acabada que obstaculiza el proceso educativo de aprendizaje, sino de un saber 
que se enriquece. que se construye a partir de las contradicciones y de los 
conflictos con un sentido social.29 

La acción del docente se encuentra encaminada a la producción de 

aprendizajes socialmente significativos en los alumnos. ayudando a que 
descubran por si mismos el mundo que les rodea y aprendan a tomar conciencia 
de ello. reestructurando su realidad y actuando sobre ella para modificarla.30 

El docente aprende de la experiencia de enseñar. 

El alumno participa abiertamente en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

trabajando. pensando. discutiendo. analizando. etc. 

Aunque tiene un sentido de rnodemlzaciOn no se resuelven los problemas de fondo se dice do ella que es 
"'un salto vertiginoso del problema a la solución"' • sin mediar para ello un proceso de ronexl6n y de elaboraciOn. Las 
aportaciones de la Escuela TecnOO":iillca han cumplido mas bien el requisito de •panor al dla"', a tas Instituciones en el 
aprovechamh!nlo de adelantos tecnolOglcos poro la realidad os que e$laS modomlZ:adones han resultado Incapaces 
de superar las conc;epclonos mecanlslsta sobre el coooclmlcnto. ol aprendLz.aje y la ensot\anza. lbid. p. 179. 
Para Plagel. este proceso do aprendizaje consiste en una aslmllaciOn slstomauca y p«>gresiva del ªobjeto• o de tas 
EJ:perienclas"' y se logra bajo una secuencia cldlca: 
equl.libriO->asilllaciOn->de:s.equilibrll>>aeornodaci6n->nuovo equilibrio .. ele. Op. Cit. Galvls. p. 107 

Op. CIL Pansza-Mcwtm .• p. 68. 
Op. OL Crovi. p. 4 7 
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El docente utiliza todo tipo de recursos didácticos para facilitar el 

aprendizaje como: pizarrón. rotafolio. retroproyector de acetatos. filminas. laminas. 
maquetas. modelos reales o a escala. etc. 

El modelo teórico que más se acopla al buen docente que se preocupa por 

el logro de aprendizajes significativos que se señala en temas anteriores es el de 
la Escuela Crltica ya que conjunta Jos mejores elementos para que la educación 

se construya y no se estanque. además que de acuerdo con esta corriente. Ja 

actividad del docente es fundamental para desarrollar un óptimo ambiente de 
ensenanza-aprendizaje. 

Se ha mencionado mucho el aprendizaje significativo pero ¿qué se 

entiende por el?. a continuación se verá. 

1.2.2.1 ¿QUE ES EL APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO? 

Cualquier persona se puede dar cuenta que la mayoría de contenidos que 

aprendió en Ja secundaria • bachillerato o profesional, ya se le olvidaron. 

¿ Quiere decir esto que no Je quedó nada?. ¿que su paso por la escuela 
fue sólo un trámite. necesario pero inútil. ? 

De ninguna manera. Es cierto que muchas cosas se olvidan, pero hay otras 

que penTianecen. 

Las cosas que permanecen se catalogan como aprendizajes significativos.JI 

es decir. aprendizaje significativo es aquello que incorporamos a nuestra propia 
personalidad, a nuestra forma de ser. a nuestra manera de trabajar y 
relacionamos con los demás. 

JI Op. CiL Zarzar. p. 16. 
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La diferencia del aprendizaje significativo con el aprendizaje superficial, es 

que como llega. se va es decir. es de carácter memoristico, se retiene 
temporalmente y luego se olvida. 

El aprendizaje significativo, se da en la medida en que se presenten las 
siguientes condiciones: 

La Motivación. -Es algo que interesa y se tienen ganas de aprenderlo. 

La Comprensión. -Es entendible, las dudas que se presentan se aclaran, 

La Participación _ -Se trabaja activamente. 

La Aplicación .- La información sirve. es útil. 

En la medida en que el docente logre que estas cuatro condiciones estén 

presentes en el proceso de enseñanza-aprendizaje. estará propiciando el 
aprendizaje significativo. 

1.2.2.2. EL APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO Y LAS TECNICAS DE ENSEÑANZA 

Todas las actividades didácticas del profesor para tratar los contenidos. se 

deben apoyar en el diseño de técnicas de enseñanza que estén de acuerdo con 
las cuatro condiciones básicas para logra el aprendizaje significativo: motivación. 

comprensión. participación y aplicación. 

Las caracteristicas de una buena técnica de enseñanza tomando en 
cuenta las condiciones básicas del aprendizaje significativo son: 

1.- Mantiene la atención. el interés y la motivación de los alumnos. 

2.- Explica y alcanza los contenidos que se tratan durante el cursa y propicia su 
comprensión por parte de los alumnos. 
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3.- Implica la participación activa de los alumnos en el proceso de ensef\anza

aprendizaje, los pone a trabajar. a pensar, a discutir. a analizar, etc. 

4.- Propicia la aplicación de lo visto y aprendido a situaciones prácticas de la vida 
real. n 

Después de citar en forma sintetizada, los aspectos que proporcionan el 
marco teóricos para ubicar al docente como profesionista. se aborda en el 
siguiente capitulo la importancia de que el catedrático utilice recursos auxiliares 
para coadyuvar al logro de aprendizajes significativos y cómo la computadora se 
encuentra dentro de ellos. Además se señalan algunas de las limitaciones de esta 

tecnologfa: sus ventajas y las implicaciones culturales. económicas y sociales que 

conlleva. 

u lbldp.28 
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CAPITULO U 

LAS COMPUTADORAS COMO 
RECURSOS DIDA<CTICOS 

AUXILIARES DEL DOCENTE 



' Op. CIL Detva1 p. 64 

CJl.l'ftUlOll 
V.S COMl'UTAOOtl...S COMO JftCURSOS OID....OICOS 

AIDl"llVJfU DtL 00C:EM1E 

"'La tarea del docente puede ser fascinante o 

eno""emente tedioso. haciondo los mismas 

actividades puede volverse tan rutinaria 

apretar tueTCas y mucho más agotadoro..a. 
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~PITULOn 
LAS COMPUt....ocmAS COMO RtCURSOS DIDACTICOS 

"'UlC1UAllf6 DEL DOCENTE 

2. "1 ¿ POR QUE USAR RECURSOS AUXILIARES 
EN LA EDUCAC/ON ? 

Después de situar al docente dentro del marco teórico del capitulo anterior. 

a continuación se señala un marco de referencia que ayude a ubicar Ja 

importancia de que el catedrático recurra al empleo de materiales didácticos. en 
nuestro caso la computadora. para ayudar al logro de aprendizajes significativos 
por parte de sus alumnos, del tema que domina. 

Entre algunas caracterfsticas de un maestro comprometido. que se 

señalaban en el capitulo anterior. tenemos que: sabe cómo .. enseñar' su materia, 
cómo transmitir y presentar la información. cómo mostrarla y explicarla de tal 
forma que sus alumnos la entiendan, haciendo uso de todo tipo de recursos 

auxiliares: pizarrón, rotafolio. retroproyector de acetatos, filminas. láminas. 
gráficas, computadoras, red. etc., con el fin de lograr mensajes educativos para 

que sus alumnos obtengan aprendizajes significativos. 
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AU-IUARES DEL DOCEN1E 

La siguiente visita al taller de un buen ""maistro .. carpintero/ nos servirá para 
aclarar la importancia que tiene el usar recursos auxiliares. 

Cuando uno entra al taller de un buen "'malstro"' carpintero, se observa, en el 

centro. un sólido banco de trabajo, con sus prensas de madera y sus tablones de apoyo. 

En las paredes, colocadas sobro tableros, un sinnúmero de herramientas de todo tipo. 

con sus siluetas bien delineadas. con el fin do poderlas colocar siempre on su lugar. 

Para cortar una madera, un buen "'maistro'" carpintero cuenta con un gran 

número do posibilidades , ya que puedo utilizar desde las herramientas manuales do todo 

tipo como son los ser-ruchos grandes, medianos y pcqucnos, serrotcs, sierras poqucnas 

para cortes circulares, sierras eléctricas, cte. 

¿Cuál de estas herramientas utilizaré esto '"maistro'" carpintero para cortar la 

madera? La respuesta depende de un gran número de circunstancias como: el tipo de 

mueble que va a construir. si es fino o rústico; si el trozo do madera a cortar os pequel'\o 

o grande: si la madera es dura o suave, si se quiere un corte recto, , circular o con un 

ángulo detenninado, cte. 

En slntesis: un buen "'maistro .. carpintero tiene muchas herramientas, sabe para qué 

sirve cada una de eJlas, sabe cuando debo utilizar unas y otras • y las sabe manejar 

todas. 

El buen profesor se asemeja a este buen "maistro" carpintero. que para 

lograr que sus alumnos obtengan aprendizajes relevantes. conoce una gran 
cantidad de recursos auxiliares. está al tanto de las mejores herramientas. sabe 
cuando debe utilizar unas y cuando otras. etc. 

En cambio. cuando entramos al taller de un .. maistro"' carpintero do segunda o 

tercera catcgorfa, nos encontramos a manera de banco de trabajo, con una mesa vieja 

de cocina, con una pata rota y un tabique abajo para que no so mueva demasiado. 

2 Op. Cit. Zarza p. 57 
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#l.Ul(l\l ... "6Df:LOOC::011E 

Las tlnicas herramientas que se ven por ahl son un serrucho. un martillo y un 

desarmador. 

¿Qué \ipo de mueble podriamos encargar\o a este .. ma\stro00? ... y sl le 

preguntaremos ¿qué Upo de muebles puede hacer con esas pocas herramientas?. 

seguramente nos responderé algo como: .. Olvldese. Llevo 20 ai\os trabajando de 

carpintero y viera usté todos los muebles que ho hecho00
• 

Algunos profesores se asemejan a este .. maistro .. carpintero de segunda; 

sus únicos recursos auxiliares son e\ pizarrón y las fotocopias y si alguien les 
pregunta sobre su utilidad para lograr aprendizaje significativos, seguramente 
más de uno contestará apoyándose en el mode1o teórico de la Escuela Tradicional 
que se mencionó en el capitulo anterior ... Olvidase, llevo 20 años .. dando clase"' y 
viera que buenas ayudas me han proporcionado estos recursos, no Jos cambiarla 

por nada". 3 

Hay que reconocer. que muchas veces sucede que hay un buen material, 

elaborado con un rigor metodológico y científico "impecable" , pero que al 

momento de utilizarlo un profesor o instructor sin la formación pedagógica 

adecuada. no 1o aplica debidamente, desperdiciándose el potencial del mismo. 

También ocurre que un material con deficiencias metodplógicas en su 

elaboración, que bien podrJa ser calificado como "malo" , es utiJizado por un 

catedrático o instructor con dotes de creatividad y con s61ida formación 

pedagógica. quien lo convierte en un excelente apoyo. 

, Catx. aclarar quo entro las acUv\dados del artista c.a.rpintoro y los maestros hay notables diferonclas que 
Lorenzo Luz.uriaga resumo asi: 
'"1) El artista trabaja con un material Inerte: la arcilla. el mtsrmol. los coloros: el educador lo haco con un sor 
vtvo. espiritual: el nlno. el adolesconto. el ioven .•. 
2) Aquél disfruta do llbortad completa para roalizar como quiera su obra; ésto \lone que someten.o a la 
estructura del sor vivo; 
3) El artista puedo prnver todas tas contingencias do su obra y, on c\rcunst.anclas nonnalos. llevarla 
totalmente a cabo; ol educador. aunquo tenga un plan fijo. no puede oslar seguro del resultado do su labor 
por las contingencias do ta vida; 
4) Finalmente, la obra de arte esta destinada a ser contemplada. y la do la oducacl6n a sor vivida; aquólta es, 
asi totalmente pasiva, mientras que ósla os oscmcialmonto acUva""Luzuriaga L Pedagogia. Ed. Losada. 
Buenos Aires. p. 52. 
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Asi. el docente tiene a su mano un sin número de recursos auxiliares 

además del pizarrón y las fotocopias que le pueden servir de apoyo para lograr 

sus objetivos, sin embargo estos dos recursos son las más comunes a nivel 

superior y como '"maistros" de segunda no se toma en cuenta la calidad con la 

que se trabaja el producto ni el beneficio a largo plazo que puede redituar el 
aprendizaje de la enseñanza recibida. 

Y ¿desde cuando el docente ha tenido que apoyarse en recursos 
auxiliares?; puede afirmarse que los orígenes de la enseñanza en donde el 

maestro desempeñaba su papel de ofrecer lo que sabia y lo que consideraba 
debla transmitir, se vio modificado ya que tenia que ejercitar su discurso. armarlo, 

modelarlo, moldearlo para que su trabajo diera mejores resultados. En ello vemos 
una primera estructuración de los contenidos, un currículum, una primera forma de 

preparar una clase y por que no. de usar algunos materiales didácticos. { un arco. 
un telar. una hierba sagrada. etc.). 

Es muy importante considerar que la creación de los materiales didácticos 

se basan en la necesidad de transmitir un mensaje educativo valiéndose de un 

medio. con el cual se genere reflexión. conocimiento. discusión, diálogo y también 

habilidad critica, siendo un componente más del proceso de enseñanza

aprendizaje. 

Con lo anterior podemos decir. que cualquier material por si sólo no es ni 

bueno ni malo sino que depende de tos propósitos y la planeación de quien 
emplee el material, es decir del uso que se le proporcione. asi cualquier material 

bien planeado y elaborado para un fin especifico puede apoyar y/o facilitar 

ampliamente el trabajo. 

2.1.1 Importancia Pslcopedagóglca. 

El material didáctico que se produce actualmente con los recursos 

auxiliares. se apoya en los mecanismos psicológicos que se ponen en juego en el 
proceso de aprendizaje. de manera particular en las sensopercepciones. 
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Aristóteles afinnó que "'No hay nada en la mente que no pase a través de 

los cinco sentidos" ( el tacto, el olfato, el gusto, la vista y el oido ). Después 
Leonardo Da Vinci. escribió; lodo nuestro conocimiento tiene su origen en las 
percepciones". Más tarde Thomas Hobbes declaró .. No hay concepción en la 

mente humana que no haya sido adquirida. totalmente o en parte. a través de los 
órganos de los sentidos".' 

La percepción es la sensación u obtención de información exterior a través 
de los sentidos. los cuales permiten una diferenciación. mas no una separación, 
es decir. no es el ojo del ser humano el que ve ni sus manas las que tocan. sino 

todo ese ser humano, por ello, podemos afirmar que los órganos no entran en 
acción separadamente sino que todo el organismo integrado y en forma conjunta 

participa en el fenómeno de ta percepción. 

La percepción es nuestra conexión con la realidad, con el entorno fisico 

que nos rodea. y ya que esta realidad se nos presenta de una forma compleja y 
diversa, nuestra percepción es selectiva: sólo somos capaces de registrar una 

parte de la información que el entorno nos presenta, la que nos importa y es 

significativa para nosotros. 

En la medida en que interviene durante el proceso de enseñanza
aprendizaje. el mayor número de vias sensoriales, las experiencias son más 

profundas y el aprendizaje más efectivo; esto es, según sea• el número de 

sentidas estimulados, el material didáctico y la situación vital en que se utilice, 
serán las impresiones que produzca, la eficiencia de la comunicación y la 

asimilación de los escolares. es decir, el logro de aprendizajes significativos.5 

AxoUa M. Auxiliares do la Comunicación. Ed. ENEP AragOn, México 1991, p. 93. 
5 Se rellene a corto plazo alrededor del 1 º"'"' de lo quo so vo, 20 % do lo quo so escucha 40% do lo quo 

se ve y escucha y 75% do lo que se ve, escucha y se lleva a la practica. 
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2.2 LAS COMPUTADORA COMO RECURSOS AUXILIARES. 

Los Recursos Auxiliares son herramientas que en manos del docente 
adquieren su verdadera dimensión al utilizarlos para transmitir un mensaje 
educativo. 

El hombre ha usado herramientas de todo tipo desde, por lo menos. la 
edad de piedra. 

~La palabra herramienta se utiliza en la mayoria de los casos para 
especificar aparatos mecánicos: asl el martillo y et destornillador son herramientas 
para construir. ~ 
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Podemos pensar en las herramientas mecánicas como aparatos para 
concentrar o Incrementar la fuerza muscular, o de una forma general para 

aumentar la habilidad de hacer tareas mecánicas. El tipo de herramientas de esta 
clase podrfa ser la palanca o la polea, o, más modernas, un tractor. Los tractores 
permiten a los campesinos plantar y cultivar mayores extensiones en menos 
tiempo del que les serla posible sin su empleo. 

De la misma forma que hablamos de herramientas mecánicas como 
artefactos que prolongan la fuerza física, podemos también hablar de 
herramientas intelectuales como extensiones del intelecto humano. 

Cualquier herramienta, tanto intelectual como mecánica, puede utilizarse de 
forma positiva o negativa de acuerdo al uso que se le dé. 

Por supuesto que la computadora no basta para lograr aprendizajes 

significativos, se necesitan profesores que entendiendo su potencial y forma de 
uso, se animen a valerse de ella como un medio para expandir su ~ 
capacidad pensante, su raciocinio, su imaginación y su creatividad. ~ 
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2.3. COMPUTADORAS EN LOS UMBRALES DEL SIGLO XXI 

La evolución de las computadoras ha seguido un proceso similar al de la 
mayorla de los inventos. Las primeras computadoras. eran grandes. dificiles de 
utilizar y sólo accesibles a un reducido grupo de personas. 

Actualmente. la situación se ha revertido y es factible su uso. tanto desde 
el punto de vista técnico como del económico. 
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La primera máquina de enseñanza fue creada por el psicólogo Pressey" 

quien en 1927 construyó máquinas de autocalificación de exámenes. los aparatos 
disef\ados por Pressey consistian en una ventanilla que mostraba una pregunta. 

el alumno debla seleccionar entre varias teclas la que correspondiera a la 
respuesta correcta. solo podia pasar a la siguiente pregunta si habia presionado 

la tecla de la contestación acertada. 

Utilizando este proceso y sus máquinas en diversos estudiantes. Pressey 

descubrió que la eficacia del aprendizaje aumentaba de manera considerable. sin 
embargo. sus trabajos no tuvieron gran aceptación entre sus contemporáneos. 

En la década de los 50's Skinner y después otros, sistematizaron los 

hallazgos de Pressey desde un punto de vista psicológico y le dieron un marco 
teórico de referencia basado en los experimentos del condicionamiento operante 
sobre el aprendizaje .7( estimulo-respuesta). 

En la actualidad el uso que se le da a esta tecnologia en la educación. es 

muy variado como lo veremos más adelante y no todo de manera skinneriana. 

2.3.1 LIMITACIONES Y VENTAJAS DE LAS COMPUTADORAS 

Entre las limitaciones que se tienen cuando se utilizan las computadoras 

se encuentra que: 

No todas las computadoras tienen la capacidad de desempeñar las mismas 

funciones ya que esto depende de los programas y dispositivos con los que se 

cuente. pero sobre todo del uso acertado que se le dé. 

Una computadora no puede pensar. La máquina sólo puede acumular y 
almacenar la información que le suministra el hombre o en algunos casos. otra 

máquina. clasificar y analizar esa información de acuerdo con las instrucciones 

Regglnl, H. Los Computadoras en las Aulas p. 339 
Garcfa E. Rodrlguoz, H. El Maestro y los Mdtodos do Ensei'Janza. Ed ANUIES, México 1972. p. 57 
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que reciba del hombre y suministrar el resultado o los resultados en la mejor forma 
que permita al hombre decidir lo que debe hacer. 

La tecnologfa para fabricar computadoras y para hacer que funcionen. es 
muy compleja pero esta hecha por seres humanos. 

Es totalmente falsa la idea de que las computadoras pueden desarrollar por 
si mismas soluciones a problemas. Una computadora sólo hace lo que el hombre 

le indica. 

El problema más grave que encuentran los profesores cuando entran las 
computadoras en el campo educativo es que muchas de las ventajas que posee 

la máquina en potencia no las sabe utilizar. 

Sólo pocos profesores a nivel universitario tienen conocimientos adecuado 

sobre el uso y aplicaciones de la computadora en su campo laboral. 

Si el desarrollo de la computadora fuese lento. todo seria sencillo. pero la 

realidad es que este rápido desarrollo acarrea una desventaja. ya que dado el 

mercado de trabajo. se está siempre a expensas de gente con insuficiente 
experiencia en este campo.• 

En cuanto a algunas ventajas que tiene el uso de una computadora en 

general para tos maestros se encuentran que: 

1.- El proceso de la información se realiza a una gran velocidad. 

2.- Tiene menor probabilidad de error y simplifica el proceso de realizar 

tareas repetitivas. 

3.- La necesidad de recursos humano y materiales se ve disminuida. 

4.- Facilita la producción de materiales didácticos. 

• Op. Cit. Mora pp. 122-123 
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5.- Agiliza el proceso de comunicación con el mundo. 

6.- Se pueden realizar actividades con mayor calidad invirtiendo menos 
tiempo. 

7 .- Proporciona herramientas para emplear y/o diseñar gráficos que 
pueden incluirse en la creación de material audiovisual 

8.- Promueve la creatividad. 

Estas ventajas deben considerarse a la luz de los resultados obtenidos y en 

función del costo del equipo. Por ejemplo. sabemos que cualquier sistema de 

información procesado electrónicamente tendrá las ventajas antes mencionadas. 
pero si se trata de una área con un sistema de información que tiene un bajo 

volumen de datos por procesar. un reducido número de operaciones de proceso. 
pocos registros y no requiere de velocidad inmediata. el uso de la computadora 
más actualizada del mercado. harla muy costoso el proceso; además si se trata 

de un volumen reducido de datos. puede significar que se esta subutilizando el 

potencial de la máquina. 

Con pocas limitaciones y muchas ventajas, las aplicaciones de las 
computadoras se utilizan en muy diversos campos: la industria. bancos. 

hospitales. comercio. administración. investigación. educación. etc.·. empezando a 

ser un tipo de .. aparato electrodoméstico"" que se puede adquirir en los grandes 

almacenes del cual oimos o vemos constantemente en nuestro ambiente y a 
través de los medios de comunicación. periódicos revistas. comerciales. etc. 

El acelerado desarrollo de esta tecnologia y su utilización. tiene una serie 

de implicaciones culturales. económicas y sociales, que hay que considerar con el 
fin de evitar tanto la sobre estimación como la subvaloración. 
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2.3.2 CONSIDERACIONES CULTURALES, ECONOMICAS Y SOCIALES. 

A continuación se hablará sobre las consideraciones culturales. 
económicas y sociales que tiene el empleo de la computadora por parte del 
personal académico de la FCPyS. 

2.3.2.1 Culturales 

Se ha establecido que las posibilidades de utilización de sistemas 
computacionales depende del conocimiento correcto que se tenga de este 

recurso. El desconocimiento en las formas de aplicación en la educación. es una 

de las causas por la que Jos docentes. generalmente, no manifiestan su inquietud 
o necesidad de aprender sobre computación: sin embargo hoy en dfa se puede 

captar una especie de ansiedad entre los docentes por el temor de quedar 

rezagados con respecto al resto de la sociedad en aspectos de informática. 

Actualmente. los ciclos culturales son cada ves más cortos y la evolución 

tecnológica. su difusión y aplicación es cada vez más acelerada. Si consideramos 

la evolución de los sistemas de escritura desde la cuneiforme. ideográfica con 

distintos convencionalismos simbólicos. hasta desembocar en el sistema 

alfabético próximo a fonético. pasaron miles de af'íos: hasta la imprenta de 

Gutemberg. transcurrieron dos mil anos: fueron necesarios cuatro siglos para Ja 

generalización de su invención. sin embargo en lo que va del presente siglo se 

han desarrollado diversos medios de escritura: mecanográfica, offset. 

fotocopiadora. tratamiento de textos con computadora, etc." No acabamos de 
acostumbrarnos a uno cuando ya tenemos el otro enfrente. 

La cultura informática llega a todo público por los medios de comunicación 

social. antes que por los canales del sistema escolar formal. Las presiones por 
conocerlos y utilizarlos por los docentes. no arrancan de una necesidad del propio 
sistema. sino de fuera de la cultura escolar. 

• Galrln Sallan. Temas Actuales en Educación. Ed. PPU. Barcelona. p. 20. 
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Principalmente. estas presiones son de tipo social y comercial. como es el 
caso de muchas escuelas que por cuestiones de imagen anuncian los 

conocimientos de computación como algo vital. lo que les permite captar clientes. 

En general los docentes van al remolque de los hechos y sus actitudes ante 
este nuevo medio son muy diversas y oscilan desde un rechazo obsesivo. casi 
fóbico hasta una creencia ciega y mltica de sus posibilidades. pensando que la 
computadora es algo mágico que transformará toda la educación y permitirá 

conseguir logros hasta hoy nunca alcanzados. 

Los extremos radicales mencionados son erróneos por lo que es 

conveniente desarrollar actitudes abiertas. de búsqueda. que no eliminen la 

esperanza de conseguir con esta máquina procesos que favorezcan y faciliten el 
proceso de ensenanza-aprendizaje. Para esto se necesita que el docente tome 

actitudes abiertas. pero criticas. de búsqueda de nuevas formas de utilización 

positiva. con fuertes dosis de reflexión e imaginación.'º 

El que se introduzcan computadoras en las escuelas y facultades. no 

implica que cambien los fines educativos propuestos. sino que contribuye a unos 

logros mayores en los fines propuestos. 

Los nuevos medios obligan. evidentemente a replantear los sistemas de 

actuación y estrategias vigentes. La introducción de nuevos medios no son un 

puro cambio formal. sino que pueden suponer una auténtica y profunda 

transformación de las instituciones. que requieren necesariamente que el docente 

reciba una formación en el uso de este medio adaptada a sus necesidades 
profesionales como personal académico de la Facultad de Ciencias Pollticas y 
Sociales. 

ID lbid.p.16. 
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En las últimas décadas se ha marcado el rasgo más trascendente de la 
vida moderna: el desarrollo de la industria. en la cual la integración de circuitos 
electrónicos en gran escala ha tenido dos efectos: 

1.- La miniaturfzación que ha permitido que un microcircuito del tamaño de 
un comprimido medicamentoso realice más funciones con un grado más alto de 

complejidad que las primeras computadoras de bulbos. cuyas dimensiones 

alcanzaban el tamaño de una habitación grande y. 

2.- La disminución de costos ha permitido que el precio de las 

computadoras se reduzcan. en un mundo en el que el precio de otros muchos 

artlculos tiende sostenidamente a ta alza. 

La consecuencia han sido la penetración del procesamiento digital y 
analógico de información. en áreas que hasta hace poco no se hablan intuido. 

Por ejemplo: en muchas escuelas, no se previó en su economía el impacto 

de invertir en equipo de cómputo creyendo que adquiriendo una vez ya no se 

requeririan nuevas inversiones, siendo todo lo contrario, principalmente por dos 

aspectos: 

a) Una vez que se ha adquirido el equipo de cómputo y se ha Instalado en 

la escuela, su funcionamiento no es automático, ya que existirá la necesidad de 

capacitar al personal y 

b) El desarrollo de computadoras con mayores adelantos tecnológicos. 

velocidad y menor costo tiene repercusiones cada vez mayor ya que el problema 
no radica en la marca o el modelo, sino en et tipo de programas (software) que se 

puedan utilizar en ellas. 

Como ya se sabe, las computadoras son aparatos de usos múltiples de 

gran versatilidad, pero para adquirir un equipo de cómputo lo más importante 
desde un punto de vista económico y pedagógico es saber el uso al que se quiere 

destinar. analizando tos programas existentes para seleccionar tos que sean útiles 

42 



c ... rumo11 
lAl. COMl"Ut..,PORAS COMO RCCUlfSOS DID..,CllCOS 

""UJOU.'l>RES DEI. DOCENlE 

a los fines educativos propuestos. Es en función de los fines que debe decidirse el 
tipo de computadora. el hardware y el software. 11 

2.3.2.3 Sociales. 

El procesamiento electrónico de información ha penetrado y se ha 
ramificado en las actividades humanas. no sólo a nivel de las actividades 
cotidianas o de las transacciones económicos sino aún en las de entretenimiento. 

La irrupción de las computadoras en la ~~~1 .\W 
sociedad actual rebasa el nivel personal de gusto- t .. 
disgusto ante su presencia. De hecho ya se ~J 
encuentra presente en sitios y actividades en 
ocasiones insospechadas. 

La era informática ha llegado y la decisión ya no es si entramos o no a ella, 
esto es cosa del pasado. Actualmente tenemos que buscar la estrategia mediante 
la cual podamos vivir con las computadoras lo mejor posible. evitando ciertos 

efectos sociales como sertan la acentuación de la concentración de la riqueza en 

los paises industrializados y en grupos nacionales que ostenten ya la riqueza. 

La computadora tiene algo más que un aspecto meramente utilitario. Para 

muchos. el hecho de tener una computadora en el hogar. en la empresa o en la 
escuela tiene un cierto valor de prestigio social. al grado de que algunas 
instituciones educativas instalan sus centros de cómputo como un buen 

argumento de promoción para atraer inscripciones. 

Por otro lado existe la creencia de que una persona que no sabe 

computación es una especie de analfabeta, pero aunque el valor de la 

computación no llega a compararse con la lectura y escritura. si se puede 
comparar con el conocimiento de un lenguaje extranjero. es decir. es de mucha 
importancia siempre y cuando se aproveche. 

,. lbld.27 

43 



CA.f"lttkOR 
LASCOMNIADO'fAS COMO RECURSOS DIDM:TICOS 

"lnQl.IAllfES DEL OOCCNTE 

Nota: SI nunca ha trabajado con una computadora. es conveniente que 

revise el Anexo. en donde encontraré una definici6n de osta herramienta. su 

origen y su desarrollo asl como una explicaci6n general de su funcionamienlo. 

Estos conocimientos se presentan con el objeto de evitar caer en el 

juego de fa Ignorancia que conlleva a mitos o barreras que impiden acercarse a 

ellas y obtener resultados positivos. 
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"La libertad es un requisito 
indispensable para la imaginación 

que es la fuente de la creación• 

Geran::to Estrada. Prosldento da la AsoclaclOn do 
Egresados de la FCPyS 
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3.1. LA FACULTAD DE CIENCIAS POLITICAS Y SOCIALES 

Después de haber delimitado et marco teórico donde ubicamos al docente. 

y la importancia de que los profesionista dedicados a la ensei'\anza, empleen en 

una mayor proporción materiales didácticos para el logro de aprendizajes 

significativos. entre ellos la computadora, se presenta a la Facultad de Ciencias 
Pollticas y Sociales ( FCPyS ) como marco de referencia donde se sitúa el 

personal académico, la Coordinación de Informática y el Programa Integral de 

Desarrollo Informático. 

Actualmente la Facultad de Ciencias Politicas y Sociales de la UNAM, 
atraviesa por uno de los momentos más importantes de su historia. producto de 
las distintas etapas que ha vivido y de la herencia selectiva que ha conservado, 
haciéndola plural y comprometida con los problemas nacionales. 

Desde su fundación. en 1951. la Facultad de Ciencias Po11ticas y Sociales 

ha experimentado un desarrollo considerable que la ha colocado en un lugar 
prominente a nivel nacional, en la formación de cuadros profesionales en las 

ramas de la Sociologla, Administración Pública, Ciencia Politica, Relaciones 
Internacionales y Ciencias de la Comunicación. 
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En todo México. casi un 50 por ciento de los titulados en las carreras antes 

mencionadas provienen de la FCPyS, misma que atiende a 4.6 de cada 10 

estudiantes del pais que desean cursar alguna de las cinco carreras que ofrece. 
constituyendo asi la Institución más grande en la Nación en el campo de las 

Ciencias Sociales. 

3.1.1 HISTORIA 

En 1907, cuando el Miro. Justo Sierra y el Miro. Pablo Macedo presentaron 
e1 plan de estudios de la carrera de Derecho ya se incluian varias materias de 

carácter social en él, lo cual constituyó el antecedente de la puesta en marcha de 

especialistas en ese campo y de la creación de la FCPyS. 1 

En 1949 el entonces rector de la UNAM. Dr. Luis Garrido. comisionó al Dr. 

Lucio Mendieta y Núñez para desarrollar el proyecto que estableceria la Escuela 

Nacional de Ciencias PoHticas y Sociales. Como modelo. el Dr. Mendieta adoptó 

los planes de estudio de escuelas similares en Francia. Bélgica e Inglaterra. a fin 

de dar coherencia a su proyecto. 

Después de que el Consejo Universitario aprobó la creación de la Escuela 
como institución encargada de realizar funciones docentes en el campo de las 

disciplinas politicas y sociales y autorizó el plan de estudios propuesto. el 9 de 
julio de 1951 la Escuela Nacional de Ciencias Políticas y Sociales. inició sus 
actividades. en la calle de Miguel E. Schultz número 26. en la colonia San Rafael. 
bajo la dirección del licenciado Ernesto Enrlquez Coyro. La inscripción inicial fue 

de 142 alumnos. 

Su creación obedeció a la necesidad de contar con una institución dedicada 
a la ensei'\anza de disciplinas encaminadas al conocimiento y so1ución de la 
problemática sociopolitica y económica interna y externa revelada por Ja Segunda 

Guerra Mundial y también a1 desarrollo que las Ciencias Sociales hablan 

alcanzado en otros palses. Las carreras que se impartieron en ese entonces 
fueron las de Ciencias Sociales. Ciencias Politicas, Diplomacia (Consular) y 
Periodismo. 

Colmenero S. Historia Presoncia y Conciencia ( FCPyS 1951-1991). y Revista PoliUcas de la FCPyS 
No. 166/ sopllembre do 1996. 
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En 1954 la Escuela se mudó al edificio de Mascarones, en la calle de 
Ribera de San Cosme donde continuo su labor académica. 

Con fecha de julio-septiembre de 1955. comieza el primer número de la 

Revista de Ciencias Pollticas y Sociales. con una periodicidad trimestral.2 

A partir de 1959. se traslada la ENCPyS a Ciudad Universitaria. 

Posteriormente. el 14 de enero de 1967. el Consejo Universitario elevó a la 

ENCPyS a Facultad al establecer la División de Estudios Superiores y los grados 

de Maestrfa y Doctorado en Ciencia Politica. Sociologia. Administración Pública y 
Relaciones Internacionales. además de la especialidad en Estudios 

Latinoamericanos. 

En marzo de 1975 fue designado director el Lic. Julio del Ria Reynaga, 
primer egresado del plantel en ocupar ese puesto. se creó la maestria en Ciencias 

de la Comunicación e inició el Sistema de Universidad Abierta. 

Después de un periodo de tensión. en 1984. teniendo como director al 

Mtro. Car1os Sirvent. se inauguran las nuevas instalaciones de la Facultad dentro 

de la Ciudad Universitaria. en el Circuito Mario de la Cueva SIN. en respuesta al 

" El primer Indice fue: 
Rumbos seouros a la Escuela Nacional do Ciencias PollUcas y 
Soc:lales.-Dr. RaUI Carranc:. y Truj1llo. 
1. CIENCIAS SOCIALES. 
El gonocidio.-Dr. Luis Garrido. Conferencias extraordinarias sustentadas en ta 
Escuela Nanalonal do Ooncias PoUUcas y Sociales. 
¿Estamo:s al tdnnlno dol capitalismo?-Or. Joan Sirol. 
El pensamiOnto griogo.-Llc.. SalvadOI' Martlnez Mancera. 
11. PERIODISMO. 
¿Es al poriod1smo una sub-11taro1ura?-Dr. Jos6 Camilo G. 
La liberllJd do prensa on Amdnco.-Uc Miguel Lanz Ourot • 
IU. CIENCIAS POLITICAS. 
La Amdric.a Latino on tron.sición.-Dr. Maurlce Halpcrln. 
IV. CIENCIAS DIPLOMATICAS. 
La cuoslión del Chomlzal.-Or. Alberto Marta CarTeno. 
V. SECCION BIBLIOGRAFICA. 
VI. SECCION HEMEROGRAFICA. 
VII. SECCION INFORMATIVA. 
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crecimiento de la población estudiantil. pero sobre todo debido a la multiplicidad y 
diversificación de sus actividades académicas. 

En enero de 1996, es designada como directora la socióloga y politóloga 
Cristina Puga Espinosa quien señala que a 45 años de su fundación la FCPyS es 

hoy en día una de las instituciones educativas más importantes en la formación de 
profesionales en el campo de las Ciencias Sociales no sólo del pais. sino de otras 
latitudes del mundo. cuyo propósito es que los egresados tengan una preparación 
sólida y una capacidad práctica y prepositiva que les permita desempeñarse con 

éxito en el ámbito profesional. 

3.1.2 PLAN DE ESTUDIOS 

Frente a la responsabilidad de resolver los problemas, que como efecto del 

crecimiento de la población escolar se presentaron. ta Facultad de Ciencias 

Politicas y Sociales. en distintos momentos de su historia, requirió que se llevaran 

a cabo cuatro reformas académicas; que se apoyara la ampliación de la planta de 

profesores de carrera y que se consolidara una estructura administrativa más 

compleja. 

Para el primer plan de estudios, que se aprobó en 1951. se tomó como 

modelo el programa de varias universidades extranjeras y se adaptó a las 
circunstancias y necesidades del pals. Asl. los dos primeros años contentan 

materias comunes a las licenciaturas de Ciencias Políticas. Ciencias Sociales, 

Ciencias Diplomáticas y Ciencias Administrativas y los últimos tres años. materias 

correspondientes a cada carrera. 

Otra reforma a los planes de estudio tuvo lugar en 1966. al introducirse la 

enseñanza especializada para cada carrera desde el primer año de estudios. Con 

esta reforma se trasformó la carrera de Ciencias Diplomáticas en la de 

Relaciones Internacionales y la carrera de Periodismo se incluyó dentro de la de 

Ciencias de la Información. Se incorporaron una serie de asignaturas 

complementarias. con carácter de optativas, además de la sustitución de los 

cursos anuales por los semestrales. 
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En 1971, las innovaciones principales, en el plan de estudios, consistieron 
en la elaboración de programas de materias con objetivos de enseñanza
aprendizaje y en la creación de materias optativas además, se eliminó la seriación 
obligatoria. reduciendo el periodo de estudios a 8 semestres. 

En la última reforrna académica, en 1976. el Plan de Estudios sufrió una 
modificación sustancial al dividirse en tres ciclos: el primero con un conjunto de 
conocimientos básicos y comunes. en 5 áreas fundamentales de las Ciencias 

Sociales: Economia Polltica, Historia Mundial Económica y Social. Metodologia, 
Formación Social Mexicana y Teoria Social, un segundo ciclo que corresponde a 
las asignaturas fundamentales para la formación propia de cada carrera y un 

tercero que contiene las llamadas opciones vocacionales o profesionales 

integradas por un conjunto de materias optativas que cada alumno elige de 
acuerdo con sus preferencias e intereses intelectuales. 

El Plan de Estudios de 1976, está vigente hasta la fecha. A lo largo de los 

arios. se ha trabajado para hacerte algunas reformas pero no se han concretado. 

3.1.3 CARRERAS QUE SE IMPARTEN. 

Actualmente en la FCPyS se imparten las carreras de Ciencia Politica, 

Ciencias de la Comunicación, Sociologla, Administración Pública y Relaciones 

Internacionales.' 

e:> La Licenciatura de Ciencias de la Comunicación, esta orientada al estudio 

de los origenes, la estructura, el desarrollo y los cambios de los procesos de la 

comunicación humana en sus distintos niveles y facetas. tanto interpersonales 

como grupales, organizacionales. colectivas o masivas, para contribuir de manera 
critica a la difusión y análisis de la problemática social a través de la elaboración 

de mensajes y contenidos informativos, escritos y audiovisuales. Cabe mencionar 

que actualmente esta licenciatura tiene la mayor demanda en la FCPyS. 

' Gula de carro ras. UNAM 1994. 
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e:>- La Licenciatura en Ciencia Polltica y Administración Pública forma 
profesionistas capaces de explicar las relaciones que se establecen entre la 
sociedad civil y la sociedad polttica. por medio del conocimiento teórico. 
metodológico y técnico de los fenómenos politices. administrativos~públicos. 

económicos. juridicos e histórico-sociales que determinan a una nación y de 

actuar en función de este conocimiento. en beneficio del pais. 

Esta integrada por dos disciplinas: la Ciencia Política y la Administración 
Pública, que en la FCPyS constituyen dos carreras. cuyos planes de estudio 

comparten asignaturas en algunos semestres. 

La formación en el área de las Ciencias Políticas permite analizar el 

funcionamiento de lo politice. como el marco en que se realiza y adquiere sentido 
la actividad administrativa pública. 

La Ciencia Politica investiga, estudia y analiza las relaciones de poder 
entre el Estado. las instancias gubernamentales, los grupos politices, las 

organizaciones sociales y los individuos. a lo largo de la historia. con énfasis en la 

situación actual. 

La Administración Pública, por su parte, tiene como finalidad contribuir al 

desempeño de las funciones propias del Estado, es decir, a la satisfacción 
eficiente y eficaz de las necesidades y demandas de la sociedad, con la aplicación 

de leerlas. métodos y técnicas de investigación en Ciencias Sociales y 
Administración. 

e:> La Licenciatura en Relaciones Internacionales es una disciplina 

encaminada a proporcionar los elementos teórico metodológicos que permiten el 

análisis e interpretación de la realidad internacional en el ámbito politico. 

económico. juridico. social y cultural. Asimismo. contempla aspectos técnico
prácticos requeridos tanto a nivel operativo como prepositivo en el proceso de 
toma de decisiones vinculado con los hechos y problemas internacionales, por lo 

que considera el estudio de los sucesos pasados y sus consecuencias. 
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~ La Licenciatura en Sociología estudia la realidad social; analiza y explica el 
origen. desarrollo y cambio de los fenómenos sociales en función de la interacción 

de los individuos. grupos. clases. organizaciones e instituciones que integran la 
sociedad. 

Este conocimiento. permite al profesionista elaborar diagnósticos para la 

toma de decisiones que constituyen una alternativa a las problemáticas 

detectadas. 

Su práctica profesional conlleva tareas de investigación. organización y 
gestión. a través de las cuales proyecta su capacidad de transformación y análisis 

de la realidad social. 
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3.2 EL PERSONAL ACADEMICO DE LA FCPyS 

En el ai"io de 1951\ después de obtener el espacio físico. en los orfgenes 
de la ENCPyS. se presenta la tarea de reclutar y seleccionar la plantilla de 

profesores que hablan de abocarse a formar y profesionalizar a los futuros 

licenciados en Ciencias Politicas y Sociales ya que no existfa un cuerpo de 

profesores con formación especifica en Ciencias Sociales. Este hecho y el que 
muchas de las asignaturas de los planes de estudio debian cursarse en las 

Facultades de Filosofia y de Derecho - con profesores de esas facultades- explica 
que en los primeros años la mayoria de Jos profesores proviniera de esta última 

Facultad. 

Para 1953, la composición del profesorado, de acuerdo con su formación, 
seguia prevaleciendo los abogados, pero se veía ya un espectro más amplio de 

especialidades: antropólogos, historiadores, internacionalistas, psicoanalistas y 
personas con diferentes profesiones en ciencia sociales. 

Durante 1957 , se producen amplios cambios, el primero de ellos en Ja 
plantilla de profesores, en la que se fueron incorporando profesionales con una 

Op. Cit. Colmenero S. 
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mayor vinculación a las Ciencias Sociales y reduciéndose el número de maestros 
que procedlan de la Facultad de Derecho. 

En busca de enfoques que estuvieran más acordes con lo que son las 

Ciencias Politicas se hizo un llamado a gente nueva ... "buscábamos profesores 

con una óptica distinta a la del jurista. una perspectiva que diera cuerpo a una 
escuela de Ciencias Pollticas y Sociales distinta a la Facultad de Derecho, habia 

que asentar las bases para una selección de profesores de alto nivel, con un 
pluralismo económico muy amplio y con vocación por el estudio de las estructuras 

reales del poder. de la cu1tuía. de la sociedad contemporánea ... ~ 

En 1958 al reformarse por primera vez el plan de estudios que contaba con 
la impartición de nuevas materias surge la necesidad de tener una planta docente. 

más estructurada y permanente que atendiera los nuevos requerimientos 

académicos. 

Con base en lo anterior, el 29 de enero 1959. el Consejo Técnico de la 

ENCPyS aprobó las normas para la designación de profesores de tiempo 
completo y medio tiempo, asi como la comisión encargada de nombrarlos. 

No obstante. para 1964 la Escuela contaba con solo 60 profesores de 

tiempo completo y medio tiempo y 65 ayudantes de profesor. 

Durante la segunda reforma el plan de estudios en 1966, se señalaba que 
para mejorar la enseñanza faltaba capacidad pedagógica en un alto porcentaje de 

los profesores asi como falta de responsabilidad para cumplir los programas de 
las materias e impuntualidad, se expresaba también la necesidad de tener 

profesores especializados y de tiempo completo. 

Uno de los principales problemas del plantel desde sus inicios fue la falla 
de profesores especialistas en Ciencias Sociales, este problema se fue 
acrecentando conforme la escuela erecta y aumentaba el número de estudiantes y 

grupos. Además existla la necesidad de formar especialistas de a1to nivel e 
investigadores que el propio avance de las Ciencias Sociales estaba requiriendo. 

lbld p. 72 

SS 



CAMfuLOUf 
ENTORNO OE LOS OOCIENff.S 

OELAFC~ 

Desde los años 60's algunos egresados de la escuela hablan realizado 

estudios de posgrado en otros paises como Chile y Brasil y junto con Jos maestros 

que hablan tomado diplomados en la propia escuela se preparan para formular los 
planes de estudio para maestria y doctorado y con esto dejar de ser Escuela para 

pasar a ser Facultad. Para 1970 habla en total 294 profesores. 

La brecha de las generaciones entre profesores y alumnos fue amplia 

entre las dos primeras administraciones pero después muchos de los profesores 
que se integran a Ja Escuela Ja disminuyen al andar alrededor de los 30 ai"ios, 
además de tener varias oportunidades de comunicación entre los estudiantes al 
estar constantemente con ellos. 

Durante el periodo de 1970 a 1975 hubo una serie de factores que se 
combinaron para formar una planta docente especial. 

Se encontraban Jos maestros de las primeras generaciones. junto con Jos 

egresados de las generaciones formadas entre los so·s y 60 .. s que con sus 

investigaciones. empezaban a destacar en el ámbito Nacional y Latinoamericano 

todos ellos con una sólida formación en Ciencias Sociales. además, después del 
.. 68 muchos jóvenes decidieron como elección personal y profesional dedicarse a 

la Docencia y la Investigación. 

Al incrementarse el presupuesto de la UNAM, parte de esa derrama 

permitió que en la Facultad pudieran abrirse nuevas plazas. Los salarios eran 
atractivos. (los mejores que han tenido los profesores en las últimas décadas) 

abriéndose asf la posibilidad de consagrarse a la investigación y a la docencia. 

Asf. muchos jóvenes con estas inquietudes se incorporaron a Ciencias 

Polfticas como profesores de Carrera. a través de concurso abiertos de ingreso y 

promoción. 

Además. en el contexto Latinoamericano, ante el golpe de Estado por 

Pinochet en Chile, el gobierno mexicano abre las puertas det pais a muchos 

destacados especialistas de las ciencias sociales que fueron recibidos por 

diversas instituciones de educación superior. La FCPyS que ya habla acogido a 
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otros exiliados Latinoamericanos. se ve enriquecida con la llegada de muchos 

más fortaleciéndose el análisis de la problemática latinoamericana. 

Todo estos acontecimientos convirtieron a la Facultad. en un espacio vital y 
lúdico y plural en donde se combinaban la madurez. la juventud y un entusiasmo 

compartido. 

Con el paso de los años. el crecimiento de la población escolar fue 

aumentando rápidamente. ello implicó que durante el periodo del director Julio del 
Rio (1975-1979) hubiera cambios tanto cuantitativos como cualitativos en la 
composición del profesorado. 

El Lic. Julio del Ria comenta que .. un personal académico inestable. hace a 
una institución educativa también inestable.- por lo que durante su administración 

se crea la Secretaria del Personal Académico y se impulsa el Programa de 
Formación de Personal Académico. 

Para junio de 1980. habia 639 profesores entre titulares. de carrera 
asociados. ordinarios por asignatura y visitantes y para 1987 al regularizar todas 

las plazas sumaban 697. Actualmente en 1996 {de acuerdo a la Secretaria del 
Personal Académico) la facultad cuenta con una planta global de 705 académicos: 

177 profesores de carrera, 60 técnicos académicos. un ayudante de investigador y 
467 profesores de asignatura. 

Los profesores de carrera. 172 de tiempo completo y cinco de medio 
tiempo. conforman la base de la planta académica. al recaer en ellos las 

principales cargas de docencia. investigación y difusión. su volumen ha 
descendido 14°/o en los últimos años. al pasar de 200 profesores en 1992 a 177 
en 1996. La causa principal de esta baja ha sido la migración de profesores que 

han sido reclutados por otras instituciones académicas o por el sector público. que 

ofrece mejores condiciones salariales. 

Los técnicos académicos representan una figura laboral de apoyo a las 
actividades académico-administrativas de docencia. investigación y difusión. Sin 

• lbld p. 163. 
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embargo. los procedimientos de incorporación que se siguieron en la facultad para 

este tipo de personal. cambiaron su perfil laboral. conduciéndolo en la actualidad 

a la imprecisión de sus funciones. 

La edad promedio de los profesores de carrera es de 51.7 años. El 
profesor de más edad tiene 85 años y el más joven 31 años. Con lo que respecta 

a los técnicos académicos. la edad promedio es de 44 años. 

La planta de docentes de licenciatura escolarizada se integró en 1996 con 

un total de 555 profesores: 177 de carrera. 36 técnicos académicos y 342 
profesores de asignatura. divididos por carrera de la siguiente forma: 

Are a Prof. de Carrera Tec. Académico Prof. de Asianatura 

C. de la Comunicación 45 13 105-

Ciencia Polltica 35 5 31 

Admon. Pública 10 1 74 

Rel. Internacionales 30 6 59 

Socioloafa 22 2 14 

FBC 35 9 59 

TOTAL 177 36 342 

Fuente: DivlslOn do Estudios Profos1onalos o lnvosUgaclOn 

Del total de 555 profesores que integran en 1996 la planta docente de la 

licenciatura escolarizada: 339 tienen licenciatura, 135 maestria y 81 doctorado. 

Nombramiento Licenciatura Maestria Doctorado Total 

Prof. de Carrera 47 69 61 177 

Técnico Académico 32 4 o 36 

Prof. de asianatura 260 62 20 342 

Total 339 135 81 555 

Fuonto: Soaotarla del Pc~onal Académlc;o. 

El personal académico de la Facultad, mantiene una presencia externa 

considerable a través de la difusión de los resultados de sus trabajos de 

Investigación en diferentes medios impresos. Entre 1992 y 1995 publicaron 140 
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libros, 177 capltulos en libros, 881 artrculos en revistas, 1678 artlculos en 
periódicos. así como 30 articulas en memorias. 

La Facultad de Ciencias Pollticas y Sociales posee entre su planta 
académica a muchos docentes de reconocido prestigio entre Jos que se 
encuentran: 

Los maestros que se han hecho acredores a medalla y diploma por años de 
antiguedad 

10 anos 

BALLESTEROS MESA, SERGIO VICTOR 
GALLARDO CANO, ALEJANDRO 
GONZALEZ DIAZ, MARIA YOLANDA 
HERNANDEZ ORTEGA, NORMA 
LABRADOR SANCHEZ. ROBERTO 
PRUDHOMME LAGACE, JEAN F. 
QUINTERO SEOANE, JOSE DE JESUS 
RAMIREZ PAREDES, GUSTAVO ADOLFO 
ROUX RAMIREZ, RHINA 
SOLIS ACERO, FELIPE 
VILCHIS GARCIA, VIGBERTO 
VALENCIA LIRA, SILVIA EUGENIA 

15 anos 

ALBALA LEVY, ELIANA ALICIA 
ANTAL FOOROCZY, EDIT 
BERMUDEZ BARRIGA. MA CELJNA DE LA S. 
CORONA MARTINEZ. MA. DEL ROCIO 
ESLAVA LAGUNA, MA. DE LA LUZ 
GUTIERREZ ESPINDOLA, LUIS 
HURTADO TINAJERO, MA. TERESAS 
LOZANO ANGELES, CARLOS S 
MENOOZA HUICHAN, ERNESTO 
MORENO ESPINOSA. ROBERTO 
PINEDA ORTEGA, MIGUEL ALFREDO 
PLIEGO MENDOZA, NIEVES 
RUIZ OLMEDO, SERGIO ANTONIO 
SHOIJET WEL TMAN, CELIA TOJBE 
ZAMITIZ GAMBOA, HECTOR 

20 anos 

CANSECO MORENO, OELFINO RAUL 
CARRILLO LANCEROS, RAMIRO 
GOMEZ SANCHEZ, LUIS 
GOUTMAN BENDER, ANA 
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LEON RAMIREZ, CARLOS 
MARTINEZ ALMARAZ, JORGE 
MEJIA MARTINEZ, ANTONIO 
SEVILLA GONZALEZ, CARLOS 
UVALLE BERRONES, RICARDO 

25 anos 

ARIAS MARIN. JESUS ALAN 
ABURTO Mur:ioz. HILDA ANA MARIA 
AGUILAR PLATA. AUREA BLANCA 
BARBACHANO PONCE, MIGUEL 
CASTELAZO DE LOS ANGELES, JOSE RAFAEL 
COLMENERO DIAZ GONZALEZ, SERGIO A. 
HERNANDEZ PADILLA. SALVADOR 
MARTINEZ MURCIO, ROLANDO ALBERTO 
PEREZ NIETO CASTRO, LEONEL 
ROSAS SANCHEZ, JAVIER 
SANDOVAL PARDO, RAMIRO ALBERTO 
SAXE FERNANDEZ, JOHN 
STEPHAN OTfO PARRODI, ERWIN 
SUAREZ IÑIGUEZ, ENRIQUE 
LEAL Y FERNANDEZ, JUAN FELIPE 

30 anos 

BARRIGUETE CASTELLON, ARMANDO 
GONZALEZ REYNA, MARIA SUSANA 
GUERRERO DEL CASTILLO, EDUARDO 
ROORIGUEZ ARAUJO, OCTAVIO 

40 anos 

TORNERO OIAZ, CARLOS ALFONSO 
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Han recibido el Premio Universidad Nacional en Ciencias Sociales: 

RICARDO POZAS 

JUANBROM 

FERNANDO BENITEZ 

HENRICUE GONZALEZ CASANOVA 

OCT AVIO RODRIGUEZ ARAUJO 

SERGIO BAGU BEJARANO 
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Han recibido el premio Jóvenes Académicos en Ciencias Sociales los 
profesores: 

Angélica Cuéllar Vázquez 
Gina Zabludovsky Kuper 
José Florencia Femández Santillán. 

AuroraTovar. recibió el premio DEMAC ( Documentación y Estudios) 

César Cansino obtuvo el Premio Nacional de Periodismo en Articulo de 
Fondo 

Gloria Ramirez. recibió Mención Hororifica de la UNESCO en Derechos 
Humanos. 

Además. la Facultad cuenta con tres profesores Eméritos: 

Don Raúl Cardiel Reyes, don Pablo González Casanova y don Ricardo Pozas 
Arciniega qepd. 
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3.3 LA COORDINACION DE INFORMATICA. 

La diversidad de funciones de las dependencias que conforman la Facultad 
y el número de computadoras que existfan. hizo que fuese inmanejable la 

realización de tareas básicas de asesorfa, capacitación, reparación, etc. que 

tradicionalmente habla realizado el Consejo Asesor de Cómputo, por lo que fue 
impostergable la creación de una Coordinación de Servicios de Cómputo que 
fuese capaz de atender la creciente diversificación de tareas y que, sobre todo, 

generara por iniciativa propia las polfticas académicas que, en materia de 
servicios de cómputo, requeria la Institución. 

Sobre la base de un proyecto denominado "Apoyo computacioiial para la 

Facultad de Ciencias Politicas y Sociales", elaborado en 1989, la Facultad 

estableció por primera vez un marco general que orientara la adquisición de 

computadoras hacia funciones académicas. el problema esencial en esta etapa 

fue la limitada disponibilidad de recursos y la búsqueda de estrategias más o 

menos mediatas e inmediatas que permitieran el uso de las computadoras en las 

Ciencias Sociales. 
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Por lo que el 14 de septiembre de 1992 fue aprobado por el H. Consejo 
Técnico de la Facultad la Coordinación de Servicios de Cómputo.' 

En ese mismo ano. la Facultad presentó ante el Consejo Asesor de 
Cómputo el referido proyecto. lo que generó la adquisición de equipo con el 
objetivo expreso de crear dos pequeñas salas para la asesorfa directa del 
personal académico y para permitir la participación de algunos sectores del 
alumnado en aquellas asignaturas curriculares del Plan de Estudios que as( lo 
demandaban. 

Para ese entonces. solamente habla un uso especializado de 
computadoras en la Coordinación de Investigaciones Documentales y en la 
Biblioteca. posteriormente también en la Coordinación de Servicios Escolares. De 
forma paralela. se fue dotando paulatinamente a las Coordinaciones de Carrera y 

los Centros de Estudio de algunas máquinas. lo que culminó en la creación de 
pequenas salas destinadas al apoyo de las labores académicas de los profesores 

y de la propia administración de las distintas áreas. Finalmente. también se 

comenzó a extender el uso de equipo en la administración central de la Facultad. 
en la Coordinación de Extensión Universitaria y el Sistema de Universidad Abierta. 

Para 1996 con el cambio de administración la Coordinación de Servicios de 
Cómputo. se renueva y cambia su nombre a Coordinación de Informática. 

teniendo como misión la de cumplir con los planes y proyectas institucionales 

planteados por la Facultad en el rubro de computación e informática. además de 
ofrecer y coordinar Jos apoyos y servicios que demanden las diferentes áreas que 

forman la dependencia. para asegurar que sean Jos adecuados, e impulsar el 

La UNAM, cuenta con aproximadamento 10.305 computadoras (sogün ol censo dol Comito 
Asesor de Cómputo en sus datos preliminares de 1995 1 distribuidas on sus difcrontos planteles CCH, 
Preparatorias, ENEPs, FESs, Escuelas Nacionales y Facultados. 

Aproximadamente ol 7.5% se destinan a las áreas sccialos como Eccnomra, Derecho. Ciencias 
PoHticas, etc. Porcentaje que sólo en la facultad de lngoniorfa es sobrepasado • 

Esto porcentaje que tenemos actualmente de computadoras on áreas sociales so ha 
incrementado considorablomonto on comparaciOn con otros años, ya soa por recursos do las propias 
facultades o con la ayuda de FundaciOn UNAM. 

Desde hace varios años las computadoras son máquinas comunes en facultades como lngonieria 
o Arquitectura, con el porcentaje subiendo en las áreas sociales. también poco a poco so van a convertir 
en objetes familiares. 

63 



CA"'TUlOtq 
CNTORNO DE LOS DOClNlES 

OEV.fcPvS 

desarrollo de cada una de ellas promoviendo Ja utilización de recursos 
informáticos.• 

-=:>- Recursos Humanos 

La Coordinación de Informática está integrada por 7 personas, un 
coordinador, 5 técnicos y una secretaria. 

Los estudios de este personal son: un psicólogo, 2 técnicos en 
computación. un ingeniero qufmico, un sociólogo y una pedagoga. 

Además el personal es apoyado por 3 prestadores de Servicio Social y 4 

Becarios de la DGSCA. 

-=:>- Recursos de Cómputo 

Tioo de Comoutadoras Cantidad 
XT 54 

286 27 
386 82 
486 163 
586 35 

Servidor 1 

Total de Equipos de Computo en la dependencia 361 
Redes Locales de computadoras 

Computadoras conectadas a 

RED UNAM e INTERNET 120 

Información tomada del Programa de Desarrollo Académico lnstitueional 1996-2000 elaborada en junio de 
1996 por el Lic • .Jorgo Dávila Rosiles, coordinador del área. 
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En lo referente a la demanda de servicios de cómputo, la coordinación, se 
ha enfocado principalmente a brindar apoyo para resolver problemas de hardware 

y de software . Su trabajo se puede dividir en: 

Servicios para la población escolar: 

La facultad cuenta con 2 laboratorios. equipados con el apoyo de 
Fundación UNAM. en uno se imparten tanto cursos curriculares como de 

extensión académica y el otro se ocupa para que los estudiantes realicen sus 
trabajos tanto para sus asignaturas como de su tesis. en estos laboratorios se 
cuenta con un total de 53 máquinas todas conectadas actualmente a la red. 

Servicios para la planta académica: 

El personal académico cuenta en su mayoría con computadoras de 

diferentes tecnologias y marcas las que son utilizadas para desarrollar sus 

actividades académicas tanto de docencia como de investigación. Algunas 
máquina se ubican en sus cubiculos y otras en pequeñas salas por coordinación. 

Aproximadamente la cantidad de máquinas distribuidas por coordinación 

son: 

Coordinación Cantidad de Máauinas 

Ciencia Política 12 

Formación Básica Común 8 

Socioloqia 8 

Relaciones Internacionales 9 

Ciencias de la Comunicación 9 

Administración Pública 9 

Total 55 

La coordinación se encarga de darles asesorla y compostura a su 

hardware y a su software. 
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Los servicios de capacitación y actualización, se dan a través de cursos 

básicos para alumnos como son: Introducción a la Computación y MS-DOS, 
Windows. Word far Wíndows y Excel. Los cursos al personal académico, se 

encuentran desde hace 2 semestres sin realizarse. 

Servicios de red y correo electrónico: 

En menos de un af\o, 120 computadoras se encuentran conectadas a la 

Red, los servicios que la coordinación presta en este rubro es dar breves 

asesorias. direcciones electrónicas y desarrollar la página de la Facultad en 

Internet. 

Proyectos a Futuro 

Mediante el Programa Integral de Desarrollo Informático de la Facultad. el 

cual esta contemplado dentro del Programa de Desarrollo Académico Institucional. 
propone ta Coordinación de Informática. antes del año 2000, poner a la Facultad 

de Ciencias Poltticas y Sociales. a la cabeza de otras Instituciones Educativas 
Nacionales e Internacionales. en lo referente a la utilización de recursos 

computacionales aplicados a las Ciencias Sociales y estar en posibilidades de 
hacer frente con los medios tecnológicos adecuados a los retos y f)erspectivas del 
nuevo siglo XXI. a través de las siguientes metas: 

1.- Capacitar de manera significativa a la población escolar. al personal 

académico y al personal académico-administrativo. tanto en principios básicos de 

computación, como en el uso de la paqueteria de mayor demanda. además de 

cursos de correo electrónico e Internet. con lo cual se pretende elevar la cultura 

informática de toda la dependencia. 

2.- Desarrollar los medios para que la Facultad cuente con una red local de 

computadoras, con un nodo cuando menos en cada cubiculo, el cual acceda tanto 

a la red local, como a las redes nacionales e internacionales, con lo que se 
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ampliarla y consolidarla los canales de comunicación e intercambio universitario. 
especializado en las Ciencias Sociales. 

3.- Mejorar y promover el uso y aprovechamiento de los servicios de cómputo para 
la población estudiantil { servicios bibliotecarios y laboratorios de cómputo ). 

4.- Sistematizar el acervo de la Facultad para ser consultado via Internet y 
promover la interacción de los estudiosos en las Ciencias Sociales por medio del 
correo electrónico. 

5.- Implementar un plan de crecimiento. sustitución y actualización de equipo de 
cómputo. buscando recursos financieros de todas las instancias correspondientes. 

6.- Dar apoyo técnico y servicios de computación e informática a las áreas.que lo 

soliciten. en forma. calidad y tiempos adecuados. 

A continuación. después de haber presentado. el entorno del docente de la 
FCPyS y la Coordinación de Informática junto con su Programa Integral de 
Desarrollo Informático. el apartado siguiente inicia con el diagnostico efectuado 
para conocer la relación del personal académico con las computadoras. lo cual 
nos servirá para sustentar las aportaciones de esta investigación. 
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4.1. UNIVERSO DE LA MUESTRA 

Después de establecer el marco teórico y el marco de referencia donde se 

ubica el docente de la FCPyS pasamos en este cap~t!.Jlo al diagnóstico de la 

relación entre el personal docente y la computadora. 

Para efectuar este diagnóstico se diseñó un instrumento metodológico, el 

cual se encuentra en el anexo 2. 1 

El procedimiento para saber cuantos y quienes participarian en este 

diagnóstico fue en base a dos tipos de muestreo. 

Por las grandes diferencias que se podrian encontrar entre los maestros 

pertenecientes a las diferentes carreras y a los encargados de la Formación 

Bllsica Común. fue preciso utilizar el muestreo estratificado con base en su 

coordinación de adscripción. 

Se siguieron las técnicas descritas del Dr. Raúl Rojas Soriano, en la Gula para Realizar lnvestlgacionos 
Sociales. 
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Al utilizar el muestreo estratificado, se dividió a la población total de 

licenclatura escolarizada en estratos deacuerdo a su coordinación de adscripción. 

para lograr obtener representatividad de tas distintas áreas que componen dicha 

población y poder hacer comparaciones entre ellas. 

Por to tanto. se formaron 6 estratos conformados por las carreras de 

Administración Pública. Sociolog1a. Formación Básica Común. Ciencia Politica. 

Relaciones Internacionales y Ciencias de la Comunicación. 

Ya con los estratos definidos. se tomó el 25°/o de la población total de cada 

estrato que a su vez es el 25°/o del total de la población de licenciatura analizada. 

Con la cantidad de maestros lista. para saber a quienes se les aplicaria. se 

utilizó el muestreo aleatorio simple. en donde la cantidad de maestros 

seleccionada llenó los cuestionarios al azar. 

El Universo de la muestra quedó de la siguiente forma: 

Estratos Tamar.o de la muestra Tamaño de la muestra en 

cada estrato. 

Administración Pública 85 21 

Sociologia 38 10 

FBC 103 26 

Ciencias Pollticas 71 18 

Relaciones Internacionales 95 24 

Ciencias de la Comunicación 163 41 

Total 555 140 
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4.2. ANALISIS GENERAL DEL UNIVERSO 

Después de analizar los datos de los cuestionarios de manera particular. es 

decir. estrato por estrato. se encontraron muchas similitudes entre el personal 

académico de cada coordinación. debido a esto se presentan los resultados de 

manera general y sólo los resultados más relevantes de cada coordinación.2 

4.2.1 Datos Personales 

Del total de maestros encuestados. el 48°/o pertenece al género masculino 

y el 52º/o al femenino. Las coordinaciones con más porcentaje de mujeres son 

Relaciones Internacionales y Ciencias de la Comunicación. 

El 570/o de los encuestados son menores de 40 años y un 43% mayores de 

esta edad. Los académicos pertenecientes a las coordinaciones de 

Administración Pública y Ciencia Polltica son los que registran maestros de más 

Para éste análisis se tornaron las sugerencias que propone la Mtra. Laura Alicia P<Jlomares Esquivel en su articulo 
Guia lol~1~lol0glca para Eicborar 11n /nftJn11r sobre S<x:mlo¡.:ia Jrl Trabajo 
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de 61 af\os. Los más jóvenes se encuentran en Relaciones Internacionales. La 

edad promedio es de 35 años. 

La escolaridad del 58°/o de académicos encuestados, corresponde a 

posgrado ( el 47% tiene el grado de maestrla y el 11 % de doctorado). El 

porcentaje más alto de los que han obtenido un doctorado. se encuentran en las 

áreas de Sociologta y Ciencia Politica y corresponde al 10º/o de la población 

encuestada. 

Los nombramientos de Profesor de Asignatura representan un 65°/o, para 

Profesor de Carrera un 24°/o y los Técnicos Académicos un 11º/o. 

De los maestros encuestados, el 60º/o imparte una sola materia; el 36°/o dos 

y el 4°/o tres de estos últimos maestros que imparten treS materias sólo los 

podemos encontrar en las coordinaciones de Administración Pública y Formación 

Básica Común. 

Las materias que imparten los encuestados, se distribuyen principalmente 

en los semestres 4o, 5o y 60, con excepción de los maestros de Formación 

Básica Común que imparten materias en los semestres 1o. 2o. y 3~. 

Del universo de la muestra encuestada, el 76°/o de maestros imparte 

mateñas obligatorias y el 24o/o optativas. 

En cuanto a la utilización de material didáctico por parte de los catedráticos 

el 49o/o emplea dos o más diferentes materiales didácticos, el 29º/o uno sólo y el 

22º/o no contestó. Los maestros que más utilizan materiales didácticos se 

encuentran en las áreas de Formación, Básica Común, Relaciones 

Internacionales y Ciencias de la Comunicación. 

72 



El material 

didáctico, que más 

utilizan los maestros 

en general en orden 

de importancia son 

los libros 42o/o. el 

pizarrón 19°/o, los 

videos 14º/o, las 

revistas 14°/o y las 

fotocopias el 11 o/o. 

4.2.2 Uso de la computadora 

C.-..r!IULOIV 
U PERSONAL ACJl.DCMICO DE LA fCPyS 

Y LA$ COMMJtADORAS 

Material Didáctico más Utilizado 

J 
0% 5'% 10% 15% 20% 25"/o 30o/o 35% 40% 45°/o 

El 80º/o de los maestros encuestados, manifiestan tener computadora en su 

casa mientras que el 20o/o no, el porcentaje de maestros que tienen computadora 

en su casa, es mayor en las áreas de Ciencias de la Comunicación y Ciencia 

Polltica. 

ACADEMICOS CON COMPUTADORA EN SU CASA 
POR COORDINACION 

100% 

80% 

60% 

40% 

20% 
SI 
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Al comparar la escolaridad de los académicos con poseer o no 

computadora en su casa tenemos que 7 de cada 1 O maestros con escolaridad de 

licenciatura tienen computadora en su casa. 8 de cada 10 maestros de maestría y 

10 de cada 10 maestros con doctorado, cuentan con el recurso informático en 

casa. 

nene cpmputadora en su casa 

Escolaridad SI No Total 

Licenciatura 44 15 59 

Maestrfa 55 12 67 

Doctorado 14 o 14 

Total 113 27 140 

De acuerdo a su edad, el 53o/o de académicos que tienen computadora 

manifiestan tener menos de 40 años. El 100°/o de maestros que no tienen 

computadora. también se encuentran entre los menores de esta edad. 

Edad 

Tiene computadora 21-30 31-40 41-50 51-60 Más de 61 Total 

en su casa 

SI 29 31 38 10 5 113 

No 11 10 6 o o 27 

Total 40 41 44 10 5 140 

El 45°/o de académicos. utilizan la computadora principalmente en su casa. 

Del 40% de académicos que utilizan las computadoras de Ja FCPyS (solamente o 

también en su casa). el 68º/o manifiesta tener computadora en su casa mientras 
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que el 32º/o no tiene. el resto de la población encuestada la utiliza en su casa o en 

otro trabajo. 

Donde la utiliza 

Tiene computadora en Su casa Facultad Ambas Otro trabajo No la utiliza Total 

su casa 

SI 63 6 31 10 3 113 

No o 18 o 5 4 27 

Total 63 24 31 15 7 140 

Los maestros que no tienen computadora en su casa pero si la utilizan. 

manifiestan en un 78o/o que el lugar donde la utilizan es principalmente en la 

Facultad. 

Del So/o de encuestados que no ulLlizan la computadora. el 57º/o no tiene 

computadora mientras que el 43o/o si tienen computadora en su casa. De éste 

porcentaje. la mayoria son menores de 40 años. 

En cuanto a la distribución del tiempo que utilizan la computadora los 

docentes manifiestan que en promedio. el 30°/o Jo destina para efaborar material 

didáctico. el 50°/o para sus propios textos y el 20% para trabajos administrativos. 

Los maestros de la carrera de Ciencias de la Comunicación son los que 

más tiempo dedican a elaborar material didáctico; los que menos tiempo dedican 

a estas actividades se encuentran en Ciencia Politica. 
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100 
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El 18% de 

académicos 

que mas 

utilizan la 

computadora 

para etaborar 

material 

didáctico, la 

emplean en su materia un 60º/o y manifiestan que el material didáctico que más 

utilizan es en un 60°/o los libros. un 25°/o las revistas y un 15o/o el pizarrón. 

El 50º/o de maestros considera que la computadora 1es sirve como 

herramienta en la{s) materia(s) que imparten en un 50º/o, de estos. el 800/o tiene 

computadora en su casa. 

Le sirve como herramienta en su materia 

Tiene '100°/a 75°/c 50o/o 25°/o No la emplea Total 

computadora 

Si 11 17 32 35 18 113 

No 1 .. B 9 s 27 

Total 12 21 "º .... 23 140 

Los académicos a quienes tes sirve más la computadora como herramienta 

en su materia ( de 50 a 100º/(> ), • se encuentran en el área de Ciencias de la 

Comunicación. mientras que la contraparte ( no la emplean o la utilizan en un 

25°/o ) se encuentran en el a.rea de Formación Básica Común. 
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Le sirve como herramienta en su materia 

100% 75°/o 50% 25o/o No la emplea Total 

2 5 5 5 4 21 

4 6 13 16 2 41 

1 2 8 5 2 18 

1 1 9 8 7 26 

3 6 1 9 5 24 

1 1 4 1 3 10 

12 21 40 44 23 140 

Del 24°/o de los encuestados que manifiestan que más les sirve la 

computadora como herramienta en su materia ( 1 OOo/o y 50º/o) • el 45°/o posee una 

escolaridad de maestria y el 55°/o de licenciatura. el 75°/o de estos maestros son 

menores de 40 anos de edad. 

Le sirve como herramienta en su materia 

Edad 100°;{, 75% 50% 25°/o No la emplea Total 

21-30 2 13 8 13 3 39 

31-40 8 2 14 9 9 42 

41-50 o 5 17 14 8 44 

51-60 1 o 1 5 3 10 

Más de 61 1 1 o 3 o 5 

Total 12 21 40 44 23 140 

Los profesores que emplean la computadora en su materia en un rango del 

0% hasta un 25% representan el 47°/o de nuestra población. El 33°/o posee 

licenciatura. el 53°/o maestrla y el 14°/o doctorado. La edad de estos maestros en 

un 50o/o es menor de 40 años. 
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En cuanto a su género, sólo existe una diferencia significativa en los 

maestros que utilizan la computadora en su materia un 75°/o. 24o/o del género 

masculino y 76o/o del femenino. 

Le sirve la computadora como herramienta 

Género 100°/o 75°/o 50°/o 25°/o No la emplea Total 

Masculino 6 50°/o 5 24o/o 21 51% 22 50o/o 13 52% 67 47°/o 

Femenino 6 50°/o 16 76°/o 19 47% 22 50% 10 48% 73 53°/o 

Total 12 100°/o 21 100% 40 100°/o 44 100°/o 23 100°/o 140 100% 

El 44% de maestros que dan alguna materia optativa utiliza sólo a la 

computadora como herramienta el 25º/o. El 21º/o de maestros que dan materias 

obligatoria no utilizan la computadora en su materia mientras que sólo el 3º/o de 

los que dan materias optativas no la utiliza. 

Le sirve la computadora como herramienta 

Carácter 100°/o 75°/o 50% 25°/o No lae:_mplea Total 

Obligatoria g 6% 17 16% 29 27% 30 28% 22 21°/o 107 100°/o 

Optativa 3 9% 4 12% 11 33°/o 14 42°/o 1 3°/o 33 100°/o 

Total 12 21 40 44 23 140 

El 44% de los maestros que imparten materias en los semestre 4o y 5o son 

los que más utilizan la computadora como herramienta en su materia (de 100°/a a 

50%). 
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Le sirve la computadora como herramienta 

Semestre 100o/o 75% 50o/o 25°/o 

Del 10 al 3o 1 1 9 8 

Del4oal 5o 4 10 10 18 

Del6oal 7o 4 6 10 4 

Total 9 17 29 30 

CJl.PITULOIV 
El f'EllSONAl ACAOCMICO DE LA fCf'YS 

Tl.ASCOMMJfADORAS 

Nola emplea Total 

7 26 

7 49 

8 32 

22 107 

Un 16°/o de académicos no emplean la computadora para nada en su 

materia, de éstos el 7Bo/o si tienen computadora en su casa y el 22º/o no. 

El 71°/a de los encuestados manifiestan realizar ellos mismos sus trabajos 

académicos. mientras que el 25%, se apoyan en otra persona principalmente en 

su adjunto o en la secretaria y sólo el 4% no la utiliza. 

Los maestros que más se apoyan en adjuntos se encuentran en la 

coordinación de Relaciones Internacionales y los recurren al personal de apoyo 

se localizan en la coordinación de Ciencias Pollticas. 

Quien realiza los trabajos dol docente por 
computadora 

~--1 Otra ptWSOna ' 

Seaetaria --=~=- .. 
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 

ESTA 
SALIR 

TESIS 
DE LA 

N1' DEBE 
BIBtlOtECA 
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Del 25º/o de académicos que no 

hacen generalmente ellos mismos sus 

trabajos docentes. el 62º/o si tiene 

computadora en su casa mientras que 

el 38°/o no. 

A los encuestados les parece que 

el equipo de cómputo que la FCPyS les 

proporciona a sus docentes es 

adecuado en un 30º/o mientras que el 

42º/o manifiesta desconocerlo. 

CAPltUlOf'I 
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Disponibilidad de equipo do cómputo 
y software 

En cuanto al software que la facultad proporciona. los académicos 

consideran que es en promedio adecuado en un 40º/o mientras que el 52°/o 

manifiesta que lo desconoce. 

El software que 

más emplean los 

docentes son los 

procesadores de palabras 

en un 51º/o. seguido de 

las bases de datos en un 

50% 

40% 

30% 

20% 

'º"" 22o/o, de las hojas de o% 

cálculo en un 16°/o y por 

último de los 

presentadores en un 11 º/o. 

A"oeesadoros 
de Palabras 

Softwaro omploado por los docontoa 

Prosonladoros Bases do 
Datos 

El 7°/o de docentes no emplean ninguna clase de software. el 35°/o utiliza 

una sota clase. el 34o/o dos, el 16% tres y el 8°/o cuatro. Los maestros que más 
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emplean una sota clase de sottware, del tipo de procesador de palabras, se 

encuentran básicamente en el área de Ciencias de la Comunicación: los que 

emplean más de cuatro clases se ubica en el área de Formación Básica Común. 

4.2.3 Capacitación 

El 95°,i, de maestros manifiesta que posee capacitación sobre el uso de la 

computadora. El 41°/o la adquirió principalmente en forma autodidacta: el 7º/o por 

cursos y el 47°/o en forma combinada. 

Del 5°/o de maestros que no poseen capacitación, el 42º/o si tiene 

computadora en su casa y el 58°/o no. 

Del 26º/o de los encuestados. opinan que la capacitación que reciben por 

parte de la facultad es buena o regular, de este porcentaje, la computadora les 

sirve como herramienta en su materia en promedio un 30°/o: el 16°/o manifiesta que 

no la emplea. 

Del 62º/o de maestros que desconocen como se imparte la capacitación 

sobre las computadoras por parte de la facultad, el 80°/o utiliza la computadora 

coma herramienta en su materia un promedio 20°/o. El 20º/o no la emplean para 

nada. 

El 77°/o de maestros que poseen una capacitación en forma autodidacta 

desconocen la capacitación que ofrece la FCPyS; el 70º/o de maestros que 

tienen una formación informática principalmente por cursos, considera que la 

capacitación por parte de la facultad es regular. El 57º/o que tiene una 

capacitación de manera autodidacta y por cursos, desconocen la capacitación que 

la facultad proporciona. 
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Capacitación que recibe por parte de la FCPyS 

capacitación adquirida Buena Regular Mala La desconoce Total 

Autodidacta 1 5 7 43 56 

Cursos o 7 2 1 10 

Autodidacta y cursos 6 18 5 38 67 

No ha adquirido o o 1 6 7 

Total 7 30 15 88 140 

El 33%, de la población encuestada no ha asistido a cursos en et periodo 

de 1992 a 1996. El 67% de académicos manifiesta que ha asistido principalmente 

a cursos de: Sistema Operativo ( Windows y MS-OOS) 38°/o. Procesador de 

Palabras { Word for Windows. WordS y WP51) 37%, Internet 13% y Hoja de 

Cálculo { Excel) 12 %. 

Cursos asistidos por los docentes 
(1992·1996) 

•o% 
35% 

30% 

25%. 

20% 

15% 

'º"' 
5% 

º"' 
~ 
~ l 

'5 

l o 
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De los 315 cursos a que han asistido los docentes. el 25o/o de ese total no 

se han impartido en la facultad y corresponden en orden descendente de 

importancia a Internet. Obase. PowerPoint. Hardvard Grapics. SPSS. Lotus. 

Ventura y Paga Maker principalmente. 
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CAMTUlOIV 
f.L rf.RSON""L ACAOlMICO DE LA JCP'YS 

Y LAS COMl"UlAOORM 

De las personas que han asistido a cursos de informática. el 89°/o considera 

que la ap11cación de los conocimientos adquiridos fue inmediata y a corto plazo; el 

11 o/o considera que fue a largo plazo; en forma complementaria. el 60º/o de los 

encuestados desconoce como es la capacitación en la Facultad. el 30°/o considera 

que es mala y solamente el 10°/o manifiesta que la capacitación que recibe es 

buena. 

El 68°/o de la población encuestada. manifiesta desconocer los horarios de 

los cursos de computación que les proporciona la facultad. Los que tienen 

conocimiento de ellos. les parecen adecuados en un 35°/o en promedio. 

El horarios de los cursos que alcanzó la mayoria es el de 19 a 21 hrs. 

( 32°/o); los demás horarios se reparten equitativamente el o/o restante. 

Entre los cursos de computación que los docentes consideran necesarios 

se encuentran principalmente los de Internet con un 37°/o; seguido de los de 

Word far Windows con un 22°/o. Excel un 21 º/o. y Power Point el 20º/o. 

Curso• da Computación que 
roquloron loa docontoa 

PbwerPbint1iiiiij _____ l 

0%. 5% 10%15%20%25%30%35°/040% 

El 20°/o de los maestros 

encuestados manifiestan Que no necesitan 

asistir a ningún curso. De este porcentaje 

de maestros. el 46°/o desconoce la 

disponibilidad del equipo de cómputo y de 

sottware en la facultad. El 46°/o no a 

tomado ninguno y el 42°/o ha tomado dos 

o más cursos. De estos académicos. el 

67o/o manifiesta desconocer la 

capacitación en materia de computación 

que proporciona la facultad. 
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Cl<.MTUlOIV 
[L f"Cll'$01'IAL AC"Df.MICO DE V. fGPy$ 

Y lAS COMPUtl<.OCWIAS 

Solamente el 29% de académicos encuestados ocupan la Red UNAM, la 

cual principalmente la utilizan en un 40°/o para investigación. otro 40o/o para su 

actualización profesional y sólo el 20º/o para obtener material didáctico. Casi el 

50°/o de maestros encuestados de cada coordinación utiliza la red excepto en 

Administración Pública y en Ciencia Po1itica que la utilizan un 25º/o. 

Coordinaciones 

Usa red AP ce CP FBC RI soc Total 

Si 3 14 4 9 8 3 41 

No 18 27 14 17 16 7 99 

Total 21 41 18 26 24 10 140 

La edad de estos catedráticos que utilizan la red es en un 58º/o menor de 

40 años. Por lo que respecta a la escolaridad esta corresponde un 34º/o 

licenciatura. 51 o/o maestria y 15°/o doctorado. 

Edad 

Usa red 21-30 31-40 41-50 51-60 Másde61 Total 

Si 13 6 18 4 o 41 

No 26 36 26 6 5 99 

Total 39 42 44 10 5 '140 

Del 29°/o de maestros que utilizan la red. el 17º/o no utiliza el correo 

electrónico. del 83°/o restante que si recibe mensajes, estos son un 50°/o de 

naturaleza académica, un 20º/o proviene de grupos de discusión y et 30º/o restante 

para cuestiones familiares. 
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CAPUUlOIV 
El ""llrS()NAL ACADEMICO DE LA FCf'VS 

Y LAS COMf"UfADORAS 

Las expectativas que tienen los maestros sobre el uso de la computadora 

en la facultad se dividen en 7 rubros : 

1.- El 20o/o espera que aumente la cantidad de computadoras en la facultad; 

2.- Al 37 º/o le gustaria recibir más capacitación. 

3.- El 8°/o sin especifica señala que son amplias. 

4.- El 9% tiene expectativas relacionadas con la red como capacitación y 

disponibilidad de equipo conectado a ella: 

5.- El 19°/o espera poder usar la computadora en su materia. 

6.- El 4º/o sei'iala que se necesita más difusión y 

7.- El 14°/o no tiene ninguna expectativa sobre el uso de la computadora en sus 

materias. 

r-.&nguna -· • ,,. - ·---

M.1is difuslOn -~ 

"""'º"··1~:~~ materia 
Relacionadas 

con la red 
sn especificar - l..-.. 

(a"l)llaS) 

M.1is capacltaclOn !~1-~·~=~;~;¡:::::::J M.1is cantidad de con-putadoras ... __ ,...... 

10 15 20 25 30 35 40 
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4.3. EVALUACION FINAL 

El 80º/o del personal académico ya cuentan con computadora en su casa. 

Mientas más escolaridad tiene el docente más elevado es el número de ellos que 

tiene computadora en su casa. 

La edad no es significativa para que los docentes posean o no 

computadora en su casa ya que este hecho se distribuye en todos los rangos de 

edad pero si es significativa para que ta utilice o no como he~amienta en su 

materia y para hacer uso de ta red. 

Los maestros que utilizan principalmente la computadora en su casa una 

parte es profesores de asignatura y por otra porque hay un desconocimiento 

generalizado de tos recursos que la facultad les proporciona. 

Los maestros que principalmente utilizan las computadoras de la facultad. 

no necesariamente es porque no tienen en su casa. 
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CAMIULON 
IEl rlR$0HAl l>CADEMICO DE LA fC'°VS 

YV.SCOMPU1ADORAS 

El que algunos docentes no utilicen para nada la computadora o 

mtnimamente en su materi3 no es debido a la falta del recurso informático. 

La computadora es utilizada principalmente por el docente para elaborar 

sus propios textos los cuales son generalmente realizados con un procesador de 

palabras lo que implica que la mayoria de los docentes todavia utilicen a la 

computadora sólo como una buena máquina de escribir 

Los maestro~ señalan que del tiempo que utilizan la computadora le 

dedican un poco -a elaborar material didáctico y esto se demuestra cuando 

previamente se les habla preguntado ¿qué material didáctico utilizaban? y la 

mayoria menciona que principalmente utiliza los libros. las revistas y el pizarrón. 

demostrando lo mlnirno que utilizan la computadora en este respecto. 

El que la utilicen la computadora minimamente para elaborar materiales 

didácticos no es porque no tengan el recurso sino por la falta de capacitación en 

esta área. 

La computadora ya no es una herramienta indiferente del docente ya que la 

mayoria la utiliza un poco en su materia pero no con los recurso~ de la facultad 

sino con los de su casa. 

El genero del personal académico encuestado no es relevante para utilizar 

la computadora. 

Los maestros que imparten materias optativas en cuanto a cantidad utilizan 

más las computadoras en su materia pero en cuanto a mayor uso primeramente 

están los que imparten materias obligatorias. 
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CAPITULO IV 
El PERSONAL ACAD(MICO DE V. fCf"YS 

Y LAS COMPUTADOR...S 

El porcentaje más alto de los académicos que tienen computadora poseen 

una escolañdad de posgrado pero los que más la utilizan en su materia sólo 

tienen licenciatura. 

El desconocimiento de los servicio de cómputo que la facultad les 

proporciona a los docentes es generalizado ya que ignoran la disponibilidad de 

equipo. de software y de capacitación. Aquellos que conocen los servicios de 

equipo y software que proporciona la facultad a su personal académico considera 

que son mtnimamente adecuados y los que saben de la capacitación manifiestan 

que es de regular a mala. Esta situación tan generalizada muestra la falta de 

atención que la facultad ha tenido con los docentes en estos aspectos. 

La mayoria de maestros ha tomado cursos pero no de los que la facultad 

ofrece ya que desconocen la mecánica empleada en la capacitación y los horarios 

de los cursos. 

Entre los cursos que el docente ha tomado se encuentran aquellos 

orientados a los procesadores de palabras como unos de los más relevantes; en 

cambio los cursos que solicitan tienden hacia ver los recursos que ofrece la 

computadora de manera global. 

La escasa capacitación que los docentes han recibido para manejar la red. 

ocasiona que pocos la accesen y ante la realidad de insuficiencia de equipo 

disponible para que el personal académico la ocupen. esto no justifica que no la 

utilicen porque la mayorfa señala desconocerlo. 

Los maestros conscientes de sus diferencias en el uso de la computadora 

en ta facultad esperan tener mayor capacitación para ser capaces de aplicar esta 

herramienta en su materia. más recursos de cómputo asignados para ellos y 

mayor difusión de los servicios que proporciona la facultad. 
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CAPllutOrY 
tL M:R'SONAL ACAOfMICO DE U\. rcrys 

Y LAS COMl"\JfAOOttAS 

Las únicas diferencias significativas que se encontraron entre los maestros 

adscritos a las coordinaciones son que: 

Los maestros de Ciencias de la Comunicación son los que más tienen 

computadora en su casa, la utilizan también en la Facultad y manejan más 

diversidad de software. sin embargo no son los que mas utilizan esta herramienta 

para elaborar material didáctico (Sociologia) ni los que más la utilizan en su 

materia (Administración Pública). 

Después de conocer con este diagnóstico, entre otras cosas, las 

necesidades en materia de cómputo del personal académico de la FCPyS, 

iniciaremos en el capitulo siguiente con la propuesta que ayudará a fortalecer las 

estrategias de la Coordinación de Informática para cubrir esta deficiencia. 
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CAPITULO V 

AR.EA DE. INFOPE.DAGOEiJ.A PARA 
EL PERSONAL ACADEMICO DE LA 

FCPYS: PROPUESTA 
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5.1 ANTECEDENTES 

Como se presentó en el capítulo anterior, la relación del personal 

académico con las computadoras que les proporciona la FCPyS es muy pobre 

como resultado de unas estrategias mal planeadas por parte de la Coordinación 

de Informática que actualmente no cumple con las necesidades del docente de 

beneficiarse de esta herramienta. 

Por ello. el propósito de este capitulo es el de aportar una propuesta 

concreta que tienda a solucionar los problemas del uso de la computadora que 

tiene el personal docente de la FCPyS: asimismo. constituye la parte de 

"'aterrizaje .. de la investigación. en donde se expondrán los elementos para la 

comprobación de la hipótesis de trabajo. 

Como previamente se habla señalado, la educación no es estática. sino es 

un proceso útil y necesario que cambia de acuerdo a la época. las circunstancias 
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CAPHUlOV 
... ll'E'°' DE INfON:D ... GOGI ... 

P"-11'"" EL PERSOHl".l ... C ... DEMtCO 
DE LA fCPy5. Mi'QPUC!i.I"" 

y el medio que rodea al hombre. actualmente la sociedad ha sufrido varios 

cambios que han determinado una modificación en la finalidad de la educación. 

En nuestros dfas. el fin de la educación es adquirir habilidades que 

permitan servirse de los adelantos científicos y tecnológicos que manejan la 

información para continuar investigando y aprendiendo con mayor eficacia. 

Esta tarea. recae directamente en el docente quien en su papel de buscar 

formas para lograr aprendizajes significativos en sus alumnos. se puede ayudar 

de los recursos didácticos. entre ellos de la computadora. 

La computadora como herramienta didáctica tiene dos funciones. por un 

lado le ayuda al hombre a aumentar su .. fuerza" ( precisión. rapidez) y por Otro da 

la oportunidad de utilizar la inteligencia en forma más eficaz. con menos desgaste 

y mejores resultados. Sin embargo. estas ventajas no se pueden aprovechar si no 

se sabe cómo se utilizan. 

Por otra parte. el propósito de la FCPyS es que los egresados tengan una 

preparación sólida y una capacidad práctica y prepositiva que les permita 

desempeñarse con éxito en el ámbito profesional. por lo que se .ha preocupado 

porque su planta académica este conformada por especialistas en las ciencias 

sociales. 

Por Ja gran diversidad de funciones de las dependencias de la Facultad y el 

número de computadoras se crea en 1992 la Coordinación de Servicios de 

Cómputo para que realizara las tareas básicas de asesoría. capacitación. 

reparación, etc. y que sobre todo generara por propia iniciativa las politicas 

académicas que en materia de servicios de cómputo requiriera la institución. 
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CAMlUlOV 
AREA Of tl'llOf'[OAGOGIA 

PARA EL P[RSONAL ACAO[MICO 
OE LA FCPoyS: -af>UESTA 

A lo largo de los años. se logro que todas las coordinaciones tuvieran una 

pequena sala destinada a apoyar las labores administrativas y las académicas de 

los profesores. 

En 1996. con el cambio de administración, la Coordinación de Servicios de 

Cómputo se renueva y cambia su nombre por Coordinación de Informática 

teniendo como misión la de cumplir con los planes y proyectos institucionales 

planteados por la facultad en el rubro de computación. además de ofrecer y 

coordinar los apoyos y servicios que demanden las diferentes áreas que forman la 

dependencia para asegurar que sean los adecuados e impulsar el desarrollo de 

cada una de ellas promoviendo la utilización de recursos informáticos. 

Actualmente la Coordinación de Informática, trabaja con el programa 

Integral de Desarrollo Informático el cual pretende. antes del ano 2000. poner a la 

FCPyS a la cabeza de otras instituciones educativas. nacionales e internacionales 

en lo referente a la utilización de recursos computacionales aplicados a las 

ciencias sociales y estar en posibilidad de hacer frente con los medios 

tecnológicos adecuados a los retos y perspectivas del nuevo siglo XXI. A través 

de una serie de metas como son los cursos de paquetería, Internet y correo 

electrónico además de aumentar las máquinas conectadas a la red: 

94 



5.2 ANALISIS DE LA REALIDAD 

C,00.PltUlOY 
""REA DE INf()PEOAGQGUlri 

"""""" n l'ERSON""LM:""CU.UCO DE lA rcPyS: MtOf'UESTA. 

El diagnóstico efectuada entre la relación del personal académico de la 

FCPyS con las computadoras efectuado en el capitulo anterior y los comentarios 

adicionales de algunos docentes y estudiantes sobre este tema que se 

encuentran en el anexo 3. nos muestra que el crecimiento que han tenido las 

tareas de la Coordinación de Informática para promover la utilización de recursos 

informáticos entre los docentes es minimo. 

La hipótesis de esta investigación sei"ialaba que la poca utilización que el 

personal académico les da a las computadoras de la facultad como recurso 

didáctico no era causado por falta de un recurso financiero sino por uno educativo. 

Con et diagnóstico se conoce que la hipótesis es afirmativa. los recursos 

financieros no son relevantes al utilizar o no la computadora como herramienta. el 

que no utilicen las computadoras se debe a que desconocen en general todo 
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CAMl'ULOV 
Ali'EA DE INfC>PEDAGOGIA 

f'ARA IEL f'Eli'SONAl A~DEMICO 
DE LA F(:f'yS: f'ROf'UESfA 

seivicio que en materia de cómputo les proporciona la facultad porque la mayoría 

ya tiene el recurso en su casa y es hay donde prefieren utilizarlo. 

Como se señalaba. los servicios que la facultad presta al personal 

académico en cuanto a equipo. software y capacitación son desconocidos para la 

mayorfa y los que mencionan conocerlos consideran que son poco adecuados 

para ellos. 

La utilidad que los maestros le han podido dar a la computadora para 

mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje ha sido minima ya que han 

aprendido a utilizarla de manera autodidacta sin ningún tipo de guia. u orientación 

educativa por parte de Ja Coordinación de Informática que Jos conduzca a sacar 

todo el provecho que esta herramienta puede tener en la educación. 

Dentro del proyecto del Programa Integral de Desarrollo Informático que Ja 

coordinación tiene para solucionar las necesidades del docente en materia de 

cómputo. sólo se encuentran el proporcionarles cursos aislados de paqueteria. 

Internet y correo electrónico sin un fin educativo preciso. acrecentar las máquinas 

conectadas a la red. así cómo el crecimiento. sustitución y actualización de equipo 

de cómputo. 

A principios de 1997. nada de esto se ha llevado acabo ya que. por una 

parte los cursos para el personal docente continúan parados y por otra el equipo 

se distribuye como prioridad en las áreas administrativas de la facultad. 
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CAPOULOV 
ARf.4 DE IHFOf'(.DAG()GaA 

P"RA EL rtRSOt-1"1. 4C"DEM1CO 
DE LA fCPyS; PR()f'UESTA 

5.3 PROPUESTA AREA DE INFOPEDAGOG(A 

Ante la problemática expuesta. la propuesta para solucionarla y poder 

lograr que el personal académico se beneficie del uso de esta herramienta y con 

esto el proceso de enseñanza aprendizaje consiste en separar las tareas de la 

Coordinación de Informática en dos áreas. 

Un área técnica de soporte o de mantenimiento. que se encargue de 

reparar. limpiar. actualizar e instalar el equipo de cómputo y otra área de 

lnfopedagógia es decir de la parte educativa de la informática. 

Esta segunda área que es la que desde el punto de vista pedagógico nos 

interesa. tendria las siguientes caracteristicas. 

5.3.1 MISION 

Con la creación del área de lnfopedagogta. se pretende que la 

Coordinación de lnforrnállca se involucre y apoye al personal académico de la 
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CAPl1Ul0V 
AREA DE INfOPEOAGOGIA 

rARA El PERSON .. l ACADCMICO 
DE LA fCP'y$: PROf>U61A 

FCPyS en el mejoramiento del proceso de enseñanza-aprendizaje al utilizar la 

computadora como herramienta didáctica y asf pueda cumplir satisfactoriamente 

con algunas de sus metas. como por ejemplo la utilización de recursos 

informáticos de la facultad. 

La misión del área de lnfopedagogia será la de .. apoyar el Programa 

Integral de Desarrollo Informático asegurando que la capacitación y actualización 

en materia de cómputo sea la adecuada para el personal académico de nivel 

superior del área de ciencias sociales. 

5.3.2 OBJETIVOS 

OBJETIVO GENERAL: 

Constituirse como un área sustantiva de la Coordinación de Informática en 

lo que respecta a la planta académica y fortalecer su Programa de Integral de 

Desarrollo Informático. 

OBJETIVOS PARTICULARES: 

- Capacitar y actualizar al personal académico en el uso de la 

computadora como herramienta didáctica. 

- Aumentar la difusión de la utilización de la computadora en la educación 

asf como de los servicios de computo que la facultad y otras 

dependencias proporcionan. 

- Promover la creación. uso y difusión de material didáctico generado por 

computadora. 
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5.3.3 PRINCIPALES TAREAS 

CAPltU\.OY 
AllfA DE INfOf'lDAGOGIA 

PAlfA (l. l'VISONAL AC\DEMICO 
DE. LA JCPrS-: PllOf"UUlA 

Las tareas que el área de lnfopedagogla tendrá para beneficiar al personal 

académico aunque estrechamente vinculadas se dividirán en 3 vertientes: 

1.- Actualización y Capacitación. 

Se encargara de: 

a) Asesorar continuamente las tareas didácticas que el personal académico 

realice con ayuda de la computadora. 

b) Implementar talleres en los que el docente aprenda a utilizar la computadora de 

manera global. En estos talleres se buscará trabajar con grupos reducidos. 

ofreciendo horarios flexibles y fines educativos. 

c) Actualizar los conocimientos del docente en lo referente a nuevo software y 

hardware. 

2. Difusión. 

Este rubro se encargará de difundir a través de folletos. carteles. periódicos 

murales. etc. et sitio de presentación y datos relevantes de: 

a) Cursos. talleres. conferencias. exposiciones, etc.. sobre et uso de la 

computadora en ta educación desarrollados en la facultad o en cualquier otra 

dependencia. 

b) Los servicios adicionales que en materia de cómputo aplicada a la educación 

ofrece la Coordinación de Informática. el Centro de Investigación y Servicios 
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CAPITUlOY 
AREA DE 11.,IFOf'tDAGQGIA 

PARA [L PERSONA.L ACAOCMICO 
DE LA fCPyS: PROPUES1A 

Educativos ( CISE ). la Dirección General de Servicios de Cómputo Académico 

(DGSCA) y cualquier otra dependencia. 

e) Fomentar la cultura sobre el uso de esta herramienta con información corta y 

accesible al docente. 

3. Promoción de Material Didáctico. 

a) Presentar al personal docente aplicaciones de material didáctico 

generados por medio de recursos computacionales. para el logro de aprendizajes 

significativos. 

b) Identificar las necesidades que el docente tenga para realizar sus tareas 

académicas y como puede ayudar la computadora. 

e) Presentar alternativas elaboradas con recursos de cómputo para 

enseñarle al docente a realizarlas y para que tenga una idea de qué material 

didáctico se puede elaborar con esta herramienta para su uso posterior. 

5.3.4. RECURSOS HUMANOS 

Considerando que se necesita un grupo de trabajo multidisciplinario para 

aprovechar los recursos informáticos en la educación. se requiere de los 

siguientes recursos humanos. 

Profesión Requisitos 

Lic. en Pedagogfa Conocimientos de 

Informática 

Lic. en Pedagogia Conocimientos de 

Informática 

Funciones 

-Coordinar las actividades del área. 

-Elaborar los programas de 

capacitación. 

- Disef\ar estrategias para motivar al 
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1 Lic. en Informática Conocimientos de 

Pedagogfa 

1 Dlsenador Gráfico Conocimientos de 

Pedagogla e 

Informática 

2 Prestadores de Conocimientos de 

servicio social de Informática 

la carrera de 

comunicaciones 

5 .. 3 .. 5 Recursos Materiales 

docente en 

didácticos 

- Asesorar y 

el uso 

CAPflULOV 
AREA Of: tNfortDAc;.oGIA 

rARA IEL PERSONAi. ACADEMICO 
DE \.A FCl'YS: PROPUESTA 

de materiales 

capacitar al personal 

académico en el uso educativo de la 

computadora. 

- Promover y ayudar a diseñar 

materiales didácticos en 

computadora. 

- Investigar y difundir el uso educativo 

de la computadora entre tos docentes. 

- Un área para diseño. capacitación y asesoria dentro de la Coordinación de 

Informática. 

- Recursos de cómputo acordes con las necesidades del área cómo: 

5 computadoras con multimedia e Internet. impresoras. un scanner. acetatos y 

hojas para las impresoras etc. 

- Una mesa. un mueble para guardar el material. un pizarrón y plumones entre 

otros. 

Un ejemplo de las tareas del área de lnfopedagogia es la Guia que se 

encuentra en el anexo 4 que explica de manera general y con algunos ejemplos 

que son los procesadores de palabras. los diseñadores gráficos. las hojas de 

cálculo. los manejadores de bases de datos. multimedia e intemet. 
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CONCLUSIONES 

El equilibrio entre el enriquecimiento y empobrecimiento del 

proceso educativo es muy tenue. las acciones encaminadas hacia el 

mejoramiento de la educación son cuestiones de todos los dias pero 

también hay muchas acciones que lo frenan. estancan e impiden su 

movimiento. 

Vivimos una época de competitividad internacional en donde la 

educación es uno de los principales instrumentos de que dispone el 

estado para mejorar el desempeño competitivo del país. 

La UNAM como institución cuya misión es impartir educación 

superior. tiene el gran desafio de formar profesionistas que ayuden a 

México a salir adelante con un nivel académico internacional. Para formar 

a este tipo de profesionistas se requiere de una planta. académica de 

excelencia. 

Los docentes como piezas claves de la educación tienen un sin fin 

de actividades como es enser\ar. actualizarse. realizar investigaciones. 

escribir articules. participar en conferencias y muchas cosas más; para 

lograr esto con excelencia serla muy conveniente que contemplaran el 

apoyo que ofrece la tecnologia, en nuestro caso los recursos de 

informática. 
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El empleo de recursos de cómputo coadyuva en la administración 

del tiempo que dispone el docente para sus actividades académicas as( 

como en la calidad de la presentación de sus trabajos y con esto 

beneficiar el proceso de ensenanza-aprendizaje. 

Adicionalmente. la creatividad del docente al preparar su material 

encuentra un campo fértil con esta herramienta puesto que los recursos 

que ofrece la computadora le proporcionan una variedad de posibilidades 

educativas muy amplias. 

Las inquietudes de los docentes por mejorar la forma de expresar 

sus conocimientos. de estar comprometido con su profesión. de ser 

maestros de excelencia se ven frenadas por la falta de disponibilidad de 

recursos mientras el mundo se inunda de información 

Una de las inversiones más importantes de Ja FCPyS en el periodo 

del Dr. Juan Felipe Leal fue la adquisición de equipo de cómputo para la 

capacitación y el desarrollo de nuevos sistemas de acceso a la 

información en beneficio de profesores. estudiantes y de la propia 

administración. Junto con esta modernización de seivicios se creó la 

Coordinación de Informática ( antes Coordinación de Seivicios de 

Cómputo). 

La Coordinación de Informática. como área encargada de 

administrar el equipo de cómputo de la FCPyS es la responsable de crear 
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estrategias para establecer criterios de aplicación de los equipos de 

cómputo vinculados con la docencia e investigación. 

En Jo referente a infraestructura necesaria para integrar a la 

Facultad a Jos servicios de cómputo que ofrece la UNAM. en 1995 se 

logra la instalación de más de mil metros de fibra-optica y la incorporación 

al sistema de Red-UNAM. con estos r-ecursos se pretendió ofrecer al 

personal docente una terminal de trabajo con posibilidades de accesar al 

sistema de Red-UNAM e internet en cada coordinación de carrera y 

centros de estudio 

Actualmente con sus casi 400 computadoras de las cuales 120 se 

encuentran conectadas a la Red no se ha podido apoyar equitativamente 

las tres áreas que se esperaba. docencia, alumnos y administración, por 

causa de unas estrategias acordes con las necesidades de la Facultad. 

En Jo que se refiere al aspecto académico. el simple hecho de tener 

computadoras en Ja Facultad no es un indicador de que mejore el proceso 

de enseñanza-aprendizaje ni que se logren formar profesionistas con altos 

niveles competitivos ni un personal académico de excelencia; ya que las 

computadoras salo son herramientas que bien empleadas ( en función de 

su disponibilidad y nivel de utilización ) son muy útiles para fortalecer 

diferentes proyectos; sin embargo a lo largo de los ai\os. el área más 

olvidada ha sido aquella que contempla al personal académico mientras 

que el área administrativa tiene toda la prioridad. 

104 



El diagnostico derivado del análisis de la encuesta realizada entre 

el personal docente de la FCPyS sobre Ja relación del personal académico 

con Ja computadora. nos reportó entre otras cosas: · 

a) El gran desconocimiento de los recursos que la facultad les 

proporciona en materia de cómputo. a pesar de que Ja Facultad ha hecho 

un gran esfuerzo para adquirir estos equipos, Jos beneficiados no se han 

enterado. 

b) La necesidad de capacitación que tiene el docente en materia de 

cómputo ya que la mayoría ha podido adquirir una computadora para su 

hogar pero la utiliza empíricamente sin poder explotar todos sus 

aplicaciones. 

Si consideramos que el personal académico de tiempo completo es 

en Jos que recae el peso de las responsabilidades académicas de la 

facultad y que están todo el dfa en Ja facultad. el hecho de no tener 

computadoras o en caso de existir no están disponibles en el centro de 

trabajo implica una contradicción en lo que se busca y fo que se quiere 

lograr. 

Ante Ja falta de unión entre el terreno educativo con el área de 

Informática en beneficio del docente de Ja FCPyS se recomienda la 

creación de un área de Jnfopedagogla en la propia Facultad a cargo de 

la Coordinación de informática que conjugue estos dos terrenos e 

interesas para ayudar a que el docente aprenda a valerse de las 
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computadoras como herramienta en sus actividades académicas. 

aprovechando por una parte su inversión particular en equipo de computo 

y por otra la de la Facultad. 

Esta área de lnfopedagogía puede desarrollarse y ofrecer soporte 

ilimitado según las necesidades del personal académico con ayuda de la 

computadora a un personal académico que enfrenta cambios vertiginosos 

en el mundo y que pasa por una etapa de transición en la que la 

aceptación y uso de la ·nueva .. tecnologla todavía no es estable. 
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ANEXO 1 

Aspectos Generales de las Computadoras 

Definición do Computadora. 

A pesar de que en la actualidad, tenemos computadoras por todos lados, 
resulta dificil poder encontrar una definición clara de ellas. 

Si nos basamos en lo que dice la televisión podemos pensar que son 
maquinas con capacidades Ilimitadas, decisiones propias, con inteligencia muy 
superior a la del ser humano y con facultades que hasta su mismo creador 
desconoce. 

Otra definición podrla ser, el pensar quo es una herramienta demasiado complicada y de 
utilidad limitada a las ciencias exactas o a cuestiones numéricas. 

La definición que parece mas clara. es la que dico Muna computadora es "'una m.équina que 
procesa y almacena información, de acuerdo con un conjunto de instrucciones que se llaman 
programas". 1 

Desglosando un poco esta definición tonemos: 

Una máquina es una herramienta creada por el hombre para producir cierto efecto y 
como tal es subordinada al conocimiento y capacidad del autor. Es decir. 
la computadora como máquina, sólo puede hacer lo que el usuario le 
"ordena" que haga y no hace nada que el ser humano no sepa hacer. 

El procesamlonto es toda operación. cálculo, manipulación que so hace con la Información 
proporcionada a la computadora. 

Almacenar os la capacidad de grabar ó -memorizar"' las instrucciones y la 
Información que se le proporciona. 

La Información es el mensaje o datas que queremos comunicarle a la máquina. 

Un programa do es una lista de instrucciones escritas en un lenguaje que la computadora 
computadora entiende y que le Indica cómo llevar a cabo un trabajo determinado:, es 

decir, un conjunta do Instrucciones perfectamente detalladas, 
organizadas y ordenadas que permiten que un aparato electrónico pueda 
cumplir ciertas objetivos. 

Sloekley C. El Len9uajo da los Computadoras, Ed Plesa, Madrid. 1986 p. 47. 
lbid. p32 
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ANEXO 1 

Orlgon y Desarrollo 

La computadora representa, de alguna manera. el genio encerrado en la bolella, pues es 
capaz de cumplir los deseos de rapidez y eficacia en et mundo de Información en ol que vivimos. 
Por ello resulta interesante conocer de donde surgieron y más aun enterarse de como surgió la 
Idea que tas sustenta, porque ningún Invento surge aislado de una conceptualización previa, que a 
veces lo antecede por muchos anos. 

En el caso de las computadoras, aunque aparecen a finales do la década de 1950', las 
Ideas de las que p..-ovlenen son béslcas y primordiales pai-a el desarrollo del ser hum¡¡no, como son 
la recolección, la caza, y principalmente la necesidad de contar. 

Desde épocas muy remotas, el hombre ha tenido la necesidad de contar y en 
un principio lo hizo de manera muy rudimentaria. La falta de elementos que le 
permitieran los procedimientos pora hacer catculos, lo obligaban a operar mentalmente 
en la mayorla de los casos. ayudado por las manos. 

A medida que se fue incrementando la complejidad do los problemas fue 
necosar-io Inventar- mejores sistemas y otros medios de proceso que permitieran resolverlos. 

Para contar, ol hombre estaba limitado en un principio al número do sus dedos. Supero 
esto cuando fue capaz de usar otros medios, como cuentas, granos u objetos similares. 

Una vez. que el hombre Invento una forma de contar, o sea que determinó un sistema 
numóf"ico para realizar sus cálculos, empezO a utilizar mecanismos que lo ouxiliab;;m en el ejercicio 
de dichas operaciones. 

Entro las primeros herramientas que inventó esta una capaz de liberarlo do esta tarea do 
calcular'", llamada tlbaco. 

El ábaco representa la primara calculadora mecónica, aunque no so le puede llamar 
computadora porque carece de un elemento fundamental: el programa, que no so lograra hasta 
mucho tiempo después. 

Otro ingenio mecánico, que tampoco es una computadora, fue la máquina do calcular 
Inventada poi" Blalse Pascal (1623-1662). So trata do una serie de engranes en una caja, que 
proporcionan resultados de operaciones de suma y resta en fol"ma directa. 

La máquina do calcular mostraba un número a través de una ventanita y que por- este 
simple hecho tiene la ventaja de que evita tener que contar, como el ébaco; ademas, presenta los 
resultados en forma més accesible y directa. 

Enciso S.M. La Computodora como Apoyo a lo Docanclo. Material Interno do lrabajo, 1994. p. 1. 
La misma palabra célculo proviene del lalln calculus. que nombra las poquenas piedras quo so usaban 
hace miles de anos °""° auxiliaros do las c;uentas. 
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ANEXO 1 

No hay un consenso general sobre la fecha en que naco la primera computadora, algunos 
consideran que fue alrededor de 1 830, con la Invención de la maquina analltlca de Charles 
Babbage (1791-1871). 

La maquina analltica de Babbage. estaba dividida funcionalmente en dos grandes partes: 
una que ordenaba y otra que ejecutaba las ordenes. La que ejecutaba las ordenes era una versión 
muy ampliada de la maquina de Pascal, mientras que la otra era la parto clave. La innovación 
conslslia en que el usuario podla, cambiando las especificaciones del control, lograr que la misma 
maquina ejecutara operaciones complejas, diferentes de las que habla hecho antes. 

Esta verdadera antecesora de las computadoras contaba tambión con una sección en la 
quo se rcclbian los datos con los que so iba a trabajar. La maquina segura las instrucciones dadas 
por la unidad de control las cuales indicaba que hacer con los datos de entrada, para obtener luego 
los resultados deseados. 

La aplicación fundamental para la que el gran inventor inglós desarrollo su maquina era 
elaborar tablas do funciones matemáticas usuales (logaritmos. tabulaciones trigonometricas, cte.) 
quo requerlan mucho esfuerzo manual. 

Esta primera computadora .. lela los datos (argumentos) de entrada por medio de las 
tarjetas perforadas que habla inventado el francés Joseph M. Jacquard. y que hablan dado 
nacimiento a la industria de los telares mecánicos durante la Revolución industrial. 

Esto diseno. que nunca se llevo por completo a la practica. contenla todos los elementos 
que configuran a una computadora moderna, y que la diíerencian de una calculadora. 

Después de muchos anos. aproximadamente en 1947, se diseno la primera computadora 
electrónica que ten ta gran parecido funcional con la maquina analitica. 

Un equipo dirigido por los ingenieros John Mauchly y John Eckert. do la universidad de 
Pennsylvania, construyó una gran máquina electrónica llamada ENIAC (Electronic Numerlcal 
lnlcgrator And Calculator) que es la primera computadora digital do la historia. 

Esta máquina era enorme: ocupaba lodo un sótano en la universldod, tenla mas do 18 000 
tubos do vaclo, consumla 200 KW de onergia eléctrica y requerla todo un sistema de aire 
acondicionado industrial. Pero era capaz de efectuar alrededor do cinco mil oper~ciones aritméticas 
en un segundo, dejando para siempre las limitaciones humanas do velocidad y precisión e inauguró 
una nueva etapa en las capacidades do procesamiento do datos. 

El proyecto auspiciado por el Departamento do Defensa de Estados Unidos, culminó dos 
anos después cuando se Integró a ese equipo el ingeniero y matemático, John von Neumann 
(1903-1957). Las ideas de Van Neuman resultaron tan fundamentales para el desarrollo posterior. 
que es considerado el padre do las computadoras. 

La computadora disonada por este nuevo equipo so llamó EDVAC (Electronic Discreta 
Variable Automatic Computer ); tenia cerca do cuatro mil bulbos, usaba un tipo de memoria basado 
en tubos llenos do mercurio por donde circulaban senalos eléctricas sujetas a retardos y permitla 
que en la memoria coexistieran datos con instrucciones. para que pudiera ser programada de 
manera "suave", y no por medio de alambres que eléctricamente incorporaban varias secciones del 
control, como en la ENIAC. 

Esta Ultima facilidad obligó a una completa revisión de la arquitectura do las computadoras 
y a partir do aqul gira lada la evolución posterior de la industria y la ciencia de la computación. 

Do 1947 a la fecha, las tocnologlas han avanzado muy rbpido. a tal grado que en la 
actualidad hay computadoras mucho más poderosas que la ENIAC y que no ocupan sino un 
circuito de silicio tan pcqueno que es casi Invisible. 
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El desarrollo do las computadoras~ suelo dividirse en .. ganaraclones'".' 

Primera generación. 

ANEXO 1 

Los equipos de la primera generación, ( (1945 a 1951-53) se caracterizaron por estar 
construidos esencialmente con bulbos al vacto, casi no dlsponlan de programas do apoyo y sus 
equipos periféricos eran lentos y poco eficaces. Lo anterior ocasionaba una elevación en los costos 
y en las probabilidades de falla, dificultad para su uso, alto consumo de energta, gran disipación de 
calor y bajas velocidades de operación. 

En esta época, so funda una compat'\ia que o lo largo do los anos so conoce como IBM 
(Internacional Business Machines) 

Segundo generación. 

Las máquinas de la segunda generación (1952-54 a 1963-64), se destacan por el uso de 
transistores; a la par que disminuyo considerablemente su tamano. empiezan a contar con equipos 
periféricos mas adecuados, disponen do lenguajes que facilitan su uso y su costo disminuyo. 

Esto derivó en una mayor aceptación y difusión de los equipos de cómputo. 
Entre los beneficios adicionales aportados por la introducción de los transistores, so 

encuentran: mayor confiabilidad. menor pérdida de cncrgla en calor, mayor velocidad de proceso y 
menor espacio requerido para su Instalación. 

Tercera generación. 

Las computadoras de la tercera generación (1962-65 a 1970-72), se distinguen por estar 
constituidas por circuitos integrados comúnmente llamados chip,(agrupamiento do circuitos de 
transistores grabados en pequci'llsimas placas de silicio.), se generaliza el uso do "'sistemas 
operativos"' o programas basicos de control de equipo. mejoran los dispositivos periféricos. 

Estos avances implicaron entre otras ventajas: menores costos, mayores velocidades, 
menor gasto do energla, menores requerimientos de espacio, mayor facilidad do uso, ole. 

Cuarta generación 

En la cuarta generación, (1972 en adelante) las avances de la microelecfrónica prosiguen a 
una velocidad Impresionante, surgen en el mercado una nueva familia de circuitos Integrados do 
alta densidad que reciben el nombre de microprocesadores. 

Las micro computadoras que se disertaban con base en estos circuitos son poquenas y 
baratas, por lo quo su uso so extiende la mercado de consumo industrial. Hoy en dla hay 
microprocesadores en muchos aparatos de uso común como relojes. televisores, hornos, juguetes. 
automóviles, etc. y naturalmente en toda una nueva generación do maquinas. 

Quinta generación 

En vista de la acelerada marcha de la microelectrónica se dice que estamos pasando por la 
quinta generación, pero todavla no hay fechas. 

La sociedad industrial se ha dado a la tarea do "'actualizar"' el desarrollo de Software y los 
sistemas con los que se manejan las computadoras, por lo que ha surgido un fenómeno do 
competencia Internacional por el dominio del gigantesco mercado de la computación, en busca de 
arquitecturas y disenos especiales. circuitos de gran velocidad y comunicación de manera natural,( 
voz) sin necesidad de códigos o lenguajes de control especializado (inteligencia artificial). 

' Mol"a, .J. L. , tnlrod'ucción a la /nfonm:Jtjc.rJ, Ed. Trillas, 4 Ed. Móxlco 1965. p. 16. 

lit 



ANEXO 1 

Funcionamlento. 

La computadora es una máquina. cuyo funcionamiento puede ser entendido como un 
sistema. 

Un sistema es un '"conjunto de elementos, reglas o partes relacionadas entre si, que llenen 
un fin en comUn y sirven para algo o producen un resultado-

Tomando espectficamente el caso de la computadora, un sistema lnformó\ico es '" un 
conjunto de elementos interrelacionados que obtiene datos y los procesa a ftn de brindar 
Información para la toma de decisiones"" 

Una caracteristica esencial de los sistemas es la que deriva do la interacción do sus partos. 
es decir. el sistema tomado globalmente posee propiedades que no tienen sus partes. tomadas 
individualmente, ast , la operación de una computadora es el resultado do un esfuerzo conjunto 
entre et hardware y ot software, quo trabajan de manera similar a como lo hacen el cerebro y et 
cuerpo.• 

El hardware comprende tos elementos flsico que constituyen una comput<1dora tales como 
sus circuitos, las unidades de disco, el teclado, la pantalla, etc. 

Todos los programas que lo dicen a ta computadora lo que licne que hacer so llaman 
software. El software os una serie de instrucciones detalladas y escalonadas que el programador 
reúne con el objeto de controlar et hardware y convertirlo en un instrumento que realiza tareas 
especificas. El software se encuentra almacenado en el hardware. 

Todo sistema llene como base tres componentes: la entrada, et proceso y la salida". Como 
podemos verlo en el esquema de abajo, la computadora como sistema de información maneja los 
datos de entrada a través de un o unos dispositivos o periféricos que te permitan introducirlos a 
una Unidad de Procesamiento Central (CPU) encargada de almacenar, recuperar y manejar la 
Información y dispositivos o periféricos de salida que permiten obtener los resultados del proceso. 

Los tres componentes que hacen funcionar a ta computadora como un sistema los veremos 
un poco més claro a continuación. 

• Diccionario lnver&O Ilustrado. Ed Reader·'s Dlgessl, Méxlto, 1992, p. 624. 
Mora • .J. L .• Op.Cll. 19 
Zenteno B. Mi Mac mo Mima. Ed. lSBN; 970.9120e.-o-a. México 1993. p.9 
lb1o.I. p. 'ftO. 
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ANEXO 1 

ENTRADA 

La función de entrada de datos. tiene como objetivo alimentar al sistema de información. En 
esta área se encuentran los dispositivos que pueden enviar información al CPU. pero no recibirla. 
es decir. sólo son emisores y están imposibilitados para recibir Información, los mas utilizados 
son: 

Teclado.- Es el medio fundamental para introducir Información en la computadora, está 
formado por teclas que tienen inscritas sobre ellas letras, números y signos, que observan casi la 
misma disposición que uno máquina de escribir. ~1 

Ratón.- Dispositivo manual utilizado para dirigir la acción en la pantalla de la computadora. 
El puntero del ratón, se muevo en la pantalla mientras mueves el ratón sobre algo plano. -"rJ 

Lápiz luminoso, es un detector que puede distinguir datos codificados por medio de un 
conjunto de barras, generalmente se utiliza para acelerar el proceso de captación do datos, como 
precios de artfculos, en credenciales, clasificaciones como en la biblioteca, etc. 

Scannor es un digitalizador, es decir , un mecanismo que permite alimentar a un equipo de 
computo con información grttfica, el dibujo o gráfico es mandado a la computadora para que lo 
dibuje en la pantalla para poderlo manejar. 

PROCESO W~ 

El proceso tiene como objetivo transferir y relacionar los ~ datos 
para generar la información requerida. 

necesarios 

Esta área importantisima de la computadora esta coordinada por la Unidad do 
Procesamiento Central ( CPU ). 

LENGUAJE BINARIO. 

El sistema binario, es una forma do representación de datos fácilmente realizada en 
circuitos electrónicos. Es un sistema de numeración que opera en forma semejante, al sistema 
decimal convencional.'º 

En nuestra vida cotidiana, utilizamos el sistema decimal. Por -decimal-, queremos decir 
.. 1 o-; todos los números con los que trabajamos estttn basados en arreglos de slmbolos de 1 O: 
0,1,2,3,4,5,6,7,8,9. Cuando necesitamos representar un número mayor a 9 combinamos los 
slmbolos. Por ejemplo, para representar el número 12 ponemos un 1 en el lugar de las decenas y 2 
en el lugar de las unidades. 

Debido a que nuestros números se basan en unidades de 10, nuestro sistema numórlco se 
denomina Base dicz 11

• 

El sistema binario. tiene como base el dos, esto puede ser inconveniente para la gente, 
pero es lo Ideal para una maquina que contiene millones de interruptores electrónicos. 

El Lenguaje de la computadora está basado en el sistema binario donde el número '"1'" 
significa encendido o prendido y al "O'" significa apagado. En la numeración binaria al "'1'" y al "O" se 
les llaman bit, abreviatura de dlgitos blnarios(blnary digit). Un bit es la pieza más pequena de 
Información con la que puede operar una computadora. 

Mora. Op. Clt p. 65 
Zenteno. Op. GIL p. 12 
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ANEXO 1 

Cuando una computadora es de Sbits .o de 16 bits o 32 bils. se refiere a cuantos bits de 
datos puede procesar a la vez. mientras más procese, más rápida será al igual que un tubo de 50 
cm puede permitir más rápido el desalojo de agua que uno de 10cm. 

Software 

La comunicación entre el hombre y la máquina, a través de programas o software en un 
principio fue muy dificil. En la actualidad ya no implica un gran esfuerzo ya que las Instrucciones 
que recibe son mas parecidas al lenguaje común, además la tendencia general es que esta 
comunicación con la máquina sea cada vez más fécil, al utilizar una serie de Iconos que nos 
presentan gráflcnmonlo la instrucción que tienen para la máquina, activándolo con tan sólo un "'clic"' 
con el Mouso. 

El software es el que encierra todos los programas que le dicen a la computadora qua 
hacer. no los podemos tocar ni ver. pero son indispensables para que la computadora funcione. 

Un programa, es un conjunto do instrucciones escritas en un lenguaje do programación que 
Introducido en una computadora le hace desempenar un determinado comclido. 

Básicamente, existen tres tipos de software: 

-Los Sistemas Operativos.- Permiten la comunicación entre el usuario y la computadora, controlan 
la información y en general las tareas que la computadora realiza. 

-Lenguajes de programación.- Sirven entre otras cosas para crear programas de aplicación. 
Algunos do los lenguajes mas conocidos son Pascal, C, Clipper, etc. 

-Los Programas do aplicación.- Sirven para satisfacer necesidades determinadas: contabilidad, 
nómina, bases de datos, procesadores de palabras, diseno gráfico, ole. 

Almacenamiento 

La computadora tiene un área muy importante donde se almacenan o so guardan las 
Instrucciones que le permiten trabajar, asl como los resultados finales parciales de la información 
de manera ordenada que so llama memoria. 

La unidad de almacenamiento, es una parto clave de una computadora' digllal, en ella se 
guardan los programas y los datos con los que trabaja la máquina. El tamano y velocidad de 
operación de la memoria delerminan en gran parte la velocidad de todo el equipo de cómputo.•: 

Toda la información se manda a la memoria en forma de códigos o sonales eléctricas 
(bits). La capacidad de la memoria se mide en Kilobytes, un kilobyto son 1024 bytes, comúnmente 
abreviadas como 1 K o 1 Kb. 1024 Kilobytes forman un Megabytes o aproximadamente un millón de 
bytes. 

Memoria ROM y RAM 

La memoria de I::;¡ computadora está estrechamente vinculada con la Unidad de 
Procesamiento Central, CPU al mantener los datos a su alcance, permitiéndolo utilizar la 
Información sin que esta se pierda .• 

El CPU lee y cambia Ja información al mismo tiempo que la almacena, por lo que el CPU es 
capaz do dclcrmlnar donde están las cosas en la memoria, cuanta se ha utilizado y cuanta esta 
dispuesta para nueva información. 

" MOl"'il. Op. CIL p. 137, 
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ANEXO 1 

Existen dos tipos de memoria la ROM y la RAM u. 

La memoria ROM significa (Read Only Memory) Memoria de lectura solamente. Es utilizada 
para guardar programas de uso general en forma permanente e inalterable. La Información que 
queda grabada. sólo puede leerse y no se le puede agregar información o cambiarla. En ésta 
memoria se almacena la información necesaria para que la computadora pueda operar, no es 
volétil. lo que significa que lo que contenga lo mantiene esté o no conectada. También se le llama 
memoria permanente. 

La memoria RAM, significa (Random Acccss Mcmory) Memoria do Acceso Directo o 
Memol'"ia de Lectura y Escritura. Es donde la computadora guardo toda ta información quo so lo 
suministra. permite escribir, leer o modificar un dato tanta veces soa necesario. Es conocida como 
memoria de acceso directo, porque puede recoger o acceder a cualquier d¡ito de información desde 
cualquier punto. 

La mayor parte de esta memoria es volátil o temporal, lo que significa que todo lo que haya 
en su Interior se pierdo cuando se desconecta la computadora. 

Memoria secundaria 

Debido a que la memoria RAM pierde sus contenidos cuando se interrumpo la corriente 
eléctrica, las computadoras necesitan dispositivos para guardar la información con la que operan 
de forma segura. 

Los dispositivos de memoria secundaria se llaman discos, que trabajan trasladando unos y 
ceros que conforman el software o la información a unos patrones magnéticos, sobre un disco 
giratorio circular. Este proceso de traslación ocurro cuando so guarda un trabajo, en eso momento 
los datos de la memoria RAM son copiados al disco de tal forma que cuando se necesite la 
infonTiación almacenada, la cabeza magnética registra la unidad de disco, para que puedan ser 
interpretados por el CPU. 

SALIDA 

El objetivo de el área do salida es asegurar que la información sea administrada a quien la 
necesito do modo que resulto útil, en olla so encuentran los dispositivos ,que sólo reciben 
Información desde el CPU y no pueden enviarla, es decir sólo son receptores y estan 
Imposibilitados para emitir información. Los más usados son: 

El monitor que es la pantalla es la que nos permite visualizar lodo lo que se teclee y los 
resultados que se obtienen al procesar la información. 

Existen monitores monocromáticos, es decir, de un sólo color o en blanco y negro. El color 
único suele ser verde o ámbar y de colores en donde su calidad do resolución depende de la 
cantidad de pixeles (puntos) que pueden iluminar la pantalla (VGA, SVGA UVGA, etc.) 

La Impresora, aparato que nos proporciona en papel la Información requerida las hay 
básicamente de tres tipos, las de matriz de puntos que Imprime los caracteres golpeando una cinta 
entintada contra el papel a través de finas agujas, Impresoras de inyección do tinta que imprimen 
los caracteres dirigiendo finos chorros de tinta cargados eléctricamente hacia el papel y las 
Impresoras ltiser que utilizan rayos láser para colorar la tinta sobre el papel. 

Los discos, son dispositivos de entrada y salida, es decir son aquellos que pueden recibir y 
enviar Información, son receptores y emisores, sin realizar estas dos funciones al mismo tiempo. 
que están cubiertos por una funda protectora do forma cuadrada de material plastificado. 

" Stockley. Op. Cit. p. 10 
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ANEX02 Cuestionario aplicado al personal académico de la FCPyS 

FACULTAD DE CIENCIAS POL.ITICAS Y SOCIAL.ES PERSONAL ACADEMICO 

El presente cuesUonario se uUllzaré en la elaboración de la tesis do licenciatura "'Una Orientación sobro ol Uso de la 
Computadora ... de la carrera do Podagogfa. 

Por favor. marque una "'X'" sobro la lolra do la opción quo más se acerque a su respuesta. 

l. DATOS PERSONALES 

1.- Sexo: 
a) Masculino b) Femenino 

2.- Edad: 
a) Entro 21 y 30 b) Entro 31 y 40 c) Entro 41 y 50 d) Entre 51 y 60 o) Más do 61 

3.- Escolaridad: 
a) Licenciatura b) Espacialidad on ------ e) Maostrfa d) Doctorado 

4.- Nombramiento: 
a) Profesor do asignatura b) Profesor de carrera c) Técnico Académico 

5.- Coordinación a la que pcrtenoco: 
a) Ciencia b) Administración e) Ciencias do la d) Soclologla o) Relaciones 

PollUca Pública Comunicación lntemaclonalos 

6.- Matorla(s) que Imparte Semestre 

7.- El Material OidácUco quo más utiliza os: 

11. USO DE LA COMPUTADORA 

B.- ¿ Tlono computadora on su casa? 
a) Si b) No 

9.- ¿En donde utiliza gonoralmonto la computadora? 
a) En su casa b) En la Facultad e) En ambas d) No la utilizo o) Otro Trabajo 

Aproximadamente. dol tiempo quo destina usted a usar la computadora: 
10.· ¿Qué% dedica para elaborar material didáctico? 
a) 100% b) 80º/o e) 60% d) 40% o) 20% f) 0% 

11.• ¿Quó "'.lo dedica para la creación de sus propios textos? 
a) 100% b) 80o/o e) 60% d) 40% o) 20% f) 0% 

12.- ¿Qué º/o dedica para sus trabajos administrativos? 
a) 100% b) 80% c) 60% d) 40% o) 20% f) 0% 

13.· ¿En quó % la computadora lo sirve como herramienta en la(s) materlas(s) que Imparte? 
a) 100 •;. b) 75 % e) 50 % d) 25 o/o o) No la empleo 

14.• ¿Quién o quiénes realizan sus trabajos por computadora? 
a) Ustod b) Adjunto e) SoCTotaria d) Otra persona o) No la utilizo 

f) Formación 
Básica 

15.- La disponibilidad del equipo do cómputo on la FCPyS destinado al personal académico le parece adecuada en un: 
a) 100 % b) 75 % e) 50 % d) Menos del 25 % e) O% f) La desconozco 

16.· Considera que ol software que proporciona la FCPyS os el que requiero ol personal doconto en un: 
a) 100% b)75% e) 50 % d) 25 % e) O% f) Lo desconozco 

17.• Indique el% que emplea en su actividad docente, el siguiente software. 
Procesador de Palabras_ Hoja de Cálculo_ Presentadoros __ Bases de Oatos __ Ninguno __ 
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ANEX02 

111. CAPACrTACJON 

18.- t.a capacitación adquirida sobre el uso do Ja computadora ha sido principalmente: 
a) Autodidacta b) En base a cursos e) Autodidacta y cursos d) No he adquirido 

19.- ¿Cómo es la capacitación quo recibo por parte do la FCPyS para utilizar la computadora como docente? 
a) Buena b) Regular e) Mala d) La desconozco 

20.- Marque con una •x· ól o los cursos do computación a los quo ha asistido de 1992 a 1996, sobro los siguientes programas de 
apllcaclón. 

( )MS-OOS 
( )WP51 
( )WordS 
( )Wlndows 
( ) Word far Windows 
( ) Obase 

( ) Excel 
( ) Accoss 
( ) Hardvard Graphis 
( )Ventura 
( ) Lotus 
( )SPSS 

( ) PageMaker 
( ) PoworPoint 
() lntomol 
( ) Otro ospociOquo 

( ) Ninguno 

21.- La aplicación de Jos conoclmlontos adquiridos en Jos cursos de computación on su actividad académica ha sido 
a) Inmediata b) A corto plazo e) A largo plazo d) No son do aplicación on el área e)No ho tomado cursos 

22.- Los horarios do los cursos de computación que ofrece Ja FCPyS lo parecen adecuados on un: 
a) 100% b) 75% e) 50% d} Monos dol 25% o) Los desconozco 

23.- El horario en que usted podrfa asistir a cursos do computación en la Facultad so encuontra entre 
a) las 7 y las 9 b) las 10 y las 12 e) entro las 13 y las 15 d) Entro las 16 y 18 o) Entro las 19 Y 21 

24.- Mar-que con una ·x- ól o los cursos do computación on los quo requiero capacitación para sus actividades académicas on la 
FCPyS. 

( )MS-OOS 
( )WP51 
( )Word5 
( )Wlndows 
( ) Word ror Windows 
( ) Obaso 

25.- ¿Haco uso de la red ? 
a)SI b) No 

() El(ccl 
( ) Acccss 
( ) Hardvard Graph is 
( ) Ventura 
( ) Lotus 
( )SPSS 

( ) PageMakor 
( ) PowerPoint 
( )lntemet 
( ) Otro espoclfiquo 

( ) Ninguno 

NOT A.-En caso afirmativo contesto las sigulontos preguntas, on caso nogalivo paso por favor a la pregunta 30. 

Indique el% dol tiempo que destina, on su actividad docenle. al navegaron lntemol para realizar las siguientes tareas. (La suma de 
los porcontajos no debo el(codor ol 100%) • 

26.- Para obtener material didáctico ? 
a) 100 % b) 80% c) GO% d) 40% o) 20% f) 0% 

27.• Para su actualización profesional? 
a) 100% b) 80% e) 60% d) 40% e) 20% f) 0% 

28.- Para investigación? 
a) 100% b) 80% c) 60% d) 40% e)20% 1)0% 

29.- lndiquo el % dol tipo de monsajos quo recibe por el corroo olectrOnlco. (la suma de los poJcentajes no debe OJCcodor el 100%) 

c) Para cuesUones e) Otros Especifique 
académicas __ _ 

a)Famillares ___ b) Do grupos de 
discusión 

d)No recibo __ 

30.-¿Qué expectativas tiene sobre el uso de la computadora en sus acUvldados docentes dentro do la FCPyS? 

MUCHAS GRACIAS 
CRISTINA MEDINA VENCES 
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ANEX03 

Comentarios de algunos docentes de la FCPyS que ya se benefician del uso de Ja 
computadora y de algunos alumnos que han observado el uso que lo dan, sus maestros a 
esta herramienta. 

DOCENTES 

Cortés AUamirano Ma. Guadalupe 
Desarrollo Régimen y Estructura de los Medios 
de Comunicación en México 1 y 11 

'"El utilizar las computadoras en mis actividades como 
docente me ha permitido facilitar la presontación de mi programa y 
guardar los registros do las actividades que realizan mis alumnos. 

Sin embargo. la falta de apoyo material (hojas, cintas )y de 
capacitación, no me permite avanzar en la materia ... 

Roberto Bermúdez 
Economfa PolfUca 

•La computadora me ha permitido agilidad, precisión ahorro 
de tiempo, mejorar la presentación, incluyendo mis informes y 
ampliar los elementos did6cticos. -

Rosallina Ramrroz Torres. 
Administración Pública Comparada. 

"La computadora mo ayuda por su rapidez en procesos de 
elaboración de material, me facilitan el manejo do información, 
trabajos y calificaciones entro otros ) as/ como en la elaboración de 
escritos que en las ciencias sociales son básicos ... 

Ma. Teresa Camarilla 
Desarrollo Régimen y Estructura de los 
Medios de Comunicación en México 1 y 11 

"La computadora la compré para mi nieto pues ere/a que se 
llevaba muy bien con el nintondo, para mi no. porque consideraba 
que esas mdquinas no eran para mi generación. 

Hace cuatro affos aproximadamente, cuando en o/ Instituto 
de lnvastigaciones BibliogrAficas en donde trabajo entra gente con 
conocimientos de computación, yo, que era una gente que no sabio 
nada de computación pero si de las necesidades. desde mi punto de 
vista artesanal, platiqué una idea que tenla de croar bases de datos 
para ahorrar mucho trabajo a los usuan"os y facilitar sus 
conocimientos con este personal que sabia de computo y 
conjuntando sus conocimientos con mi idea o necesidad se logró 
crear una base de batos con tomas subtemas, y palabras claves, 
para buscar información precisa como el Sistema Pol/tico, cuestiones 
Agrarias. Derechos Humanos. Tratado de Ubre Comercio, 
Relaciones Iglesia-Estado, cuestiones laborales • de Educación y 
Eco/og/a y lo mejor es que toda esta lnfonnaci6n so tiene al dio a 



través de periódicos como la Jamada, el Nacional y el Reforma, es 
mucho trabajo el que puede ahorrar esta máquina y me doy cuenta 
que yo tambián tengo que aprender a utilizarla como las 
generaciones jóvenes ya lo hacen ... 

Federico Dávalos Orozco. 
Soclologia de Cine Mexicano 

.. Como docente utiUzo la computadora como apoyo en la 
redacción de textos. elaboración de bases do datos. he tenido interés 
en elaborar presentaciones a parlir do ese maten·a1 pero carecemos 
de condiciones para su proyección en el aula ( con dificultades hay 
pizarrón, bo"ador y gí's) 

En la investigación, la computadora es paro mi una 
herramienta fundamental. Aumenta mi productividad, además es el 
centro de mi actividad, alrededor de sus posibilidades como medio de 
comunicación giran mis proyectos de trabajo. 

Actualmente, como parle de la actividad docente desarrollé 
una publicación peri6dica con los trabajos de Jos alumnos esto 
hubiera sido imposible sin la computadora. 

A pesar de mi interés y do la comprensión de algunas 
autoridades, es muy dificil concretar algunos proyectos en ésta área 
porque se carece de una polltica global, existen incluso obstáculos 
administrativos y los responsables do cómputo no comprenden las 
necesidades administrativas, docentes y do investigación. " 

José Arrellano Sénchez 
Metodologfa 1 y 11- Regiones SociocconOmicas 
en Formación Social Mexicana. 

"La utilización de las computadoras en mi actividad docente 
ha sido do gran utilidad ya quo me permite organizar, manejar, 
cambiar, introducir. etc. toda la información que voy recabando. 

También la computadora me permito ahorrar papelerla y 
espacio, es decir, en un disquete puodo guardar varios documentos 
sin necesidad de ocupar gran espacio y puedo modificarlos y 
cambiarlos sin desperdiciar papel. 

Todas las personas que laboran en instituciones educativas, 
deberlan estar a la vanguardia de estos adelantos tecnológicos y en 
nuestro caso poder vincular estos conocimientos con la realidad de 
los hechos sociales, económicos, polllicos y culturales que se están 
viviendo tanto en el país como en el resto del mundo.• 
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ANEX03 

ALUMNOS 

Nora Lilla Gómez. Acevedo 
Adjunta de la materia lntroducc\6n a la Opinión Púb\lea. 

•EJ docenle utiliza poco la computadora por la poca 
informaclón que tiene acerca de ella y tal vez por el escaso tiempo 
que puede dedicarte para saber su manejo. 

A un docente univer.sitario te puede servir la computadora en 
mültiples opciones, principalmente para manejar tas calificaciones de 
los alumnos. registrar los trabajos o tareas, guardar documentos. etc. 

Considero que es una herramienta primordial para el proceso 
de enset1anza-aprendizaje puesto que la computadora permite 
agilizar la mento, a pesar de que se necesitan los conocimientos 
bfJstcos para su manejo, con la práctica estos se enriquecen y 
ayudando al alumno a despertar su iniciativa . 

La computadora es una herramienta que ofrece múltiplos 
oportunidades y permite trabajar más rápido y ahorrar tiempo ... 

lsela Tovar Angelares 
Pasante do Ciencias de 1a Comunicacl6n . 

.. Pocos docentes utilizan las computadoras pn·ncipalmcnte 
por la falta de información que so tiene sobre las nuevas tecnologlas. 
Asl mismo. las cosas nuevas siempre causan temor o miedo a 
cualquier persona, sin embargo esto se puede evitar o corregir con la 
información. también puedo decir que esta falta de información se 
renefa en el poco interés por parte de los docentes. 

Sf a los docentes se les enseñara la utilidad de la 
computadora en su desarrollo profesional diario, estoy casi segura 
que optarlan por adquirir el hábito de su utilización. 

El docente puede utilizarla de diferentes formas. desdo croar 
programas que lo permitan estudiar al alumno como intercambiar 
información como es el caso del Internet.· 

Ac:lellna Garcia Madrigal. 
Pasante de Relaciones lnlernacionales. 

"'La ignorancia ocasiona que el docente no maneje la 
computadora, ella puede servirle para realizar su trabajo de una 
manera rápida y eficiente. 

La computadora podrla servir en el proceso de enseñanza 
aprendizaje si so vincularan los conocimientos a un programador 
para hacer más agradable la ensei'lanza." 
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Agulrre Marln Gabriel 
4to semestre de Ciencias de la Comunicación. 

"La computadora impresiona por si misma, por la complejidad 
que representa, más aún cuando vez la gran cantidad de cosas y 
trabajos que puedes hacer por medio de ella, puedes pensar que es 
dificilislmo manejar una computadora, el miedo del docente hacia 
ellas, es por que nunca ha estado en una computadora, porque 
cuando entras ya no quieres salir. 

El docente también la deja de utilizarla por soberbia por creer 
que ya sabe lodo, aunque no sepa manejar los aspectos generales 
de ésta área .• 

Para un docente la computadora es esencial pues es la 
manero más fácil de preparar trabajos, ordenar datos, tener fuentes 
de consulta, etc. De hecho el docente universitan"o. en la actualidad 
no puede ni debe movorse sin una computadora ... 

Ricardo Severiano Carrera 
Pasante de Soclologla. 

..Los docentes no utilizan las computadoras parque no soben 
como ni tienon el conocimiento en cuan útil son Jos programas de la 
computación en Ja vida cotidiana. 

Hay personas que actualmonto todavia creen que el uso de 
Ja computadora boja el nivel del conscionte intolectual del individuo. 

La computadora sirve al docente universitan·o para que 
pueda administrar y ordenar toda su información que está 
investigando, puede almacenar sus documentos en menor espacio; 
con la introducción del Internet, puede intercambiar, hacer rastreos 
de información con otras instituciones y muchas cosas más." 

lnder Sajld Munoz Bugarin 
8ºsemestre 
Ciencias de la Comunicación. 

"Los miedos de todo hombre nacen de lo desconocido, de los 
terrenos que no han sido explorados. 

El miedo y el prejuicio son caracterlsticas de antaflo de 
nuestra sociedad. 

"El docente y en general el mexicano, actualmente se 
mantiene alejado de una computadora, ya sea por la falla de 
recursos económicos o por la abulia que ha permiado a toda la 
sociedad. 

La gente mantiene un rechazo permanente hacia la 
computadora. ya sea por Jos celos originados por el desplazamiento 
de la fuerza de trabajo o por el desinterés al conocimiento que ofrece 
la tecnologla. 
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En fin, el docente no la utiliza porque no ha entendido que la 
computadora es una herramienta necesaria. -

CIUaU Villafranco Robles 
8°semestre 
Ciencia Polltlca. 

'"El docente no utiliza la computadora igual que la mayor/a de 
la gente por el miedo a lo desconocido. 

Las personas que tienen mayores reservas hacia la 
computadora son las personas mayores de treinta a,,os, entre ellos 
la mayor/a de docentes, que son las personas que no crecioron con 
un control remoto en la mano, ni con un atari. 

Lo abundancia de botones los inhibe, piensan que la 
computadora so los va a comer o que la van a descomponer, 
considero que es uno ruptura histórica y que tienen que adaptarse a 
algo que hasta hace 10 anos no existla (por lo menos o nivel masivo 
). asl que su comprensión y concepción del docente, están 
diselladas para otras circunstancias y no creen que las nuevos 
clrcunstoncios les puedan resultar útiles. 

Uno genera/monto pionsa que Jos académicos siempre están 
dispuestos a aprender y nadie dudamos de sus amplias 
capacidades, pero en el caso de la computadora esto no siompre es 
e/orto. En primor lugar unos croan que las computadoras los limitan, 
grave error, oso no os cierto y otros coinciden en que la computadora 
los presiona, que pueden trabajar cómodamente on su móquina do 
escribir mecánica. 

A un docente la computadora le puede facilitar las labores 
administrativas y los problemas de organización do sus trabajos. 
Generalmente tienen que registrar un gran número de calificaciones 
y trabajos y es frecuente que lo hagan en cualquier hojita y que 
después lo traspapelen as/ quo, la computadora puedo resolver esos 
problemas do organización. 

Por otro lado, ganara/mente /os docentes escriben o bien sus 
clases o artlculos o Incluso libros y esas actividades /es pueden 
rosuffar más sencillas. 

No creo que cambie la forma en que se aprende o/ utilizar las 
computadoras, sino las herramientas que so utilizan para aprender. 
Creo que el proceso de aprendizaje puedo resultar mucho más 
intenso. rtJpido y ameno ... 
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ANEX04 

Ejemplo da las tareas del área de lnfopedagogla 

¿ QUÉSONLOS 

PROCESADORES DE PALABRAS 

DISEÑADORES GRAFICOS 

HOJAS DE CALCULO 

MANEJADORES DE BASES DE DATOS 

MULTIMEDIA E 

INTERNET ? 

GUIA PARA PERSONAlACADEMICO 
COORDINACIÓN DE INFORMATICA 
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Procesadores de Palabras o texto .. 

"' ...f;o• proe•-do-• -'• p•l••r•• p•r11tÍl'•n • lo• ••eriro-• 

"º'"i1111•r I•• ilil••• llll••e•n-i•lil•• • ill"lpoP•ll'9• • pro•l•ll"I•• 
itienieo• eoJl"lo lo• ort:o,r4'firo• D d• •llllirión. c2l•i I•• •• 
po•i•I• pro, __ r •n •11 ill"lport:•nt:• t:ar•• d• ••rri•lr. 

IO,l'•1111lilo "''º int:•r•-nr•.' 
1 

Frank Smith 

Una de las más importan tos 
aplicaciones generales de la computadora es el 
procesador de texto o palabras. Sus 
caracterfstlcas básicas permiten al usuario 
entrar. modificar. mantener e imprimir textos de 
una manera eficaz. 

La diferencia principal entre el 
procesador de texto y la máquina de escribir 
corrientes, es Ja posibilidad de alterar o modificar 
ol material antes de alcanzar cualquier "'etapa de 
papar. 

En un procesador de textos, una 
equivocación al capturar puede corregirse 
inmediatamente tecleando encima de las letras 
Incorrectas .. 

También so pueden cambiar fácilmente letras, 
palabras. frases, puntuaciones, formatos y 
márgenes. 

El procesador de palabras cuenta con 
una diversidad de elementos que ayudan a 
editar los documentos, manejando DIFERENTES 
TIPOS y tamanos de letras do acuerdo a las 
necesidades. Los textos, se pueden ~ 
poner en cursivas o on negritas, revisar 
ortografia y mostrar sinónimos, poner bordes 
para resaltar una acción, alinear a la Izquierda, 
o a la derecha, centrar o justificar el documento. 

Al poder guardar un docun1ento. no es llf..-"CCsario volverlo il capturar caJn 
vez que se ocupe. ya que .se puede insertar texto aprovechando un Jocun1ento y."l 
producido, trasladando auton1áticilmentc la inforn1ación Je un Jugar a otro. 
cortando. pegando o copfr1ndo. de n1anera rápida y cuantas veces se quiera. 

E• ide ... l p.;¡ir.;¡i l.a el.11boro11ci<'..n •Je cro11h.11ío11 de rcd.11cción cou con!lto11nt:c11 
modiíic-11cione11 o o11n1pli.11cioneA, como e!!J el c.;11so de l.11 re.11liZ.i11Ción de tr.-ab.aijos 
como: libros, ens.ayo111, panenci.lllfl, etc. 

nL rnCJUTnK l.JU T/11'.Clt.r n\.f'T1.lflliTJ<..:tU.LOJ YJfl"JCC..rn~:i:i;c..r bC TUTI). Pt:RI1n01 fil 
bol.J<Orn: COflMK J'4 11101qúu c:tt (IJf"CCTO.r nAr C'J:C/fHYIJ.f T CiXl\ftll•".nTIViJJ' M:L 
101"1.J. tJLVlbiitlbol)JC l•C l.JU CtJC..Olüt:C..r Tt<:NIC.JU. 

Elltn "' procesadores de tezt1 mis conacidn e:till: 
W11'11 flll' Wln®ws, W1rks W11'11 Pcrfect. 

Obrtat. A. J. El MlcroC>roenador on la Ensottanza. PoSibilidiJdes. Ato1H y Fomias da Aplicación. 
Madrid 1983. p. 79. 
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.. - Diseñadores Gráficos. 

Una de /as formas más populares de transmitir Información es 
hacerlo a través de imágenes. las cuales son llamadas a menudo el 
"'lenguaje universa/"". 

La comprensión de datos y la asimilación de mensajes. puede hacerse más rápida y 
fácilmente cuando se sustituyen las palabras o a los números por figuras o gráficas, que se pueden 
producir con la computadora, sin necesita de ser un artista consagrado. 

Con un disenador gráfico, el docente además de tener imágenes predisenadas listas para 
utilizar. puede crear dibujos simples o complejos y combinarlos con texto . 

..:;..--Uno de los instrumentos más sencillos y poderosos del docente ..-;-para llamar la 
atención de sus alumnos. es el uso do las lineas. <!>Los dibujos de lineas pueden ser muy eficaces 
para la comunicación@, en dondo las lineas se usan para delinear formas, sugerir acción o enfocar 
la atención <bal controlar el movimiento del ojo, anadiendo estructura o fuerza visualil. 

-~.Los objetos se pueden cambiar de tamal"\o, forma y orientación, asl como ser 

•1 
reflejados -~}.de maneras complejas para visualizar varios tipos de simetrla y combinación . . , 
-~f-

Los disenadores gráficos. han hecho posible que la expresión a través de visuales se 
amplifique. al tiempo que se simplifica el esfuerzo que conduce a obtener resultados. 

La limitación en el disot\o la impone más el docente ( disenador) quo la Qerramienta en si. 

Los disenadores gráficos, están llamados a desarrollar una función expresiva que muchos 
docentes han visto disminuida por falta de práctica y de facilidad para hacerla crecer. 

Existe una gran variedad de paquetes editores o presentadores que manejan gráficos como 
son Coral Draw, PageMaker. Publisher, Harvard Graphic, Ventura, PowerPoint, Lotus Freelance. 
etc. 

Como ejemplo veremos a continuación la presentación de la Evaluación de la Población 
Escolar de la FCPyS de 1970-1996.en PoworPoint. 

Cada rectángulo semeja una pantalla que ya sea. a través do acetatos o directamente con 
el proyector se presentan al auditorio. 
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AN6X04 

Las cifras no son precisamente las mejores amigas de todo el mundo, aunque su manejo y 
procesamiento se necesita en la gran mayorla de nuestras actividades. 

Lo hojas de cálculo, permiten preparar pronósticos financieros y estadlslicos, desarrollando 
una amplia variedad de tareas computacionales que requieren de manera preponderante del 

• cálculo de f6nnulas. En ellas el docente puedo trasladar listas do números y palabras a un fonnato 
de columnas y renglones y al hacerlo obtienen la capacidad de cAlculo de ta computadora; ademas 
es fécil modificar los valores de los datos, agregar o eliminar columnas o renglones y corregir 
resultados parciales o totales. 
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El volumen de celdas puede ser tan grande que no sea posible ver todos tos datos a la vez. 
por to que se pueden efectuar desplazamientos horizontales y verticales a través de las columnas 
y filas para Introducir datos o hallar resultados. 

Las hojas de cálculo. ayudan a establecer suposiciones. predicciones o simulaciones del 
tipo .. ¿ que pasarla si ...... este procesamiento estadlstlco de la información es muy Importante en 
las Ciencias Sociales. 

Una vez obtenidos los datos cuantitativos de las investigaciones el siguiente paso es 
obtener resultados que lleven a obtener conclusiones o verificar hipótesis, o simplemente darle un 
tratamiento o Interpretación estadlstica para cualquier fin. 

Este tratamiento, se puede obtener. a través de las computadoras, siendo estas un modio 
más rápido y eficiente. 

Las hojas do cálculo permiten: 

• Obtener medidas do tendencia central. como la media aritmética, la mediana y la moda. 
·Obtener medidas de dispersión, como la varianza y la desviación estándar. 
·Obtener medidas de posición relativas como los porcentilos. 
·Ajustar los datos a una distribución normal y obtener puntuaciones tlplcas. 
·Obtener medidas de relación, como la correlación o el coeficiente de correlación. 
·Por supuesto pueden también manejar los dalos agrupados o no, comparar resultados entre varias 
encuestas, obtener frecuencias. etc. 

Además penniten al docente obtener los resultados de la recopilación y tratamiento de la 
información de manera gráfica, comprensible y fácil de interpretar para personas interesadas en la 
investigación. 

Las gráficas ( do barras. de sectores o do pastel, histográmas. pol/gonos de frecuencias, 
etc.), se pueden elaborar de manera también sencilla y rápida. 

Las programas más comunes de hoja de célculo son: Lotus, Excel y CuattroPro. 

Manejadores do Bases de Datos 

La capacidad de analizar información se ve limitada muchas veces por la imposibilidad de 
manejar los datos. ya sea por su cantidad, diversidad o complejidad. 

En auxilio de esto se han creado herramientas para almacenar. seleccionar, recuperar y 
desplegar datos de manera que respondan a necesidades determinadas. 

Una base de datos es una colección de información que se puede usar para diferentes 
propósitos, como el cuaderno do calificaciones de un docente, un diccionario, el calendario escolar, 
una lista de partidos politices y sus miembros, etc. 

Las bases de datos permiten almacenar. actualizar, ordenar, organizar. y reestructurar la 
Información de una manera dinámica y veloz. Son nuevas formas de elaborar fichas, ficheros y 
archtvos de Información. 

En una base de datos , se trata de eliminar la redundancia de los datos, es decir. no es 
necesario repetirlos, además es compartida, en el sentido de que cada uno de los usuarios puede 
tener acceso a la misma parte y/o utilizarla para diferentes propósitos. Por ejemplo, supongamos 
que un interesado en sociologTa consulta una base de datos de servicios públicos acerca de los 
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transportes urbanos y un pedagogo desea saber. utilizando esta misma base. el nivel de estudios 
de las choferes. 

El valor de la base de datos en la computadora se hace evidente a medida que aumenta el 
numero de los elementos nombrados y se incrementan las columnas de infonnaclón acerca de 
cada uno. 

La utilización de bases de datos penniten: 

-Efectuar consultas rápidas do bases datos ya elaboradas. por ejemplo. estados del mundo. 
personajes famosos, libros de la biblioteca. etc. 

-Modificar datos para actualizarlos. 

-Introducir nuevas fichas o registros. 

-Seleccionar un conjunto de fichas que reúnan unas determinadas condiciones a través de 
operaciones lógicas ( que contengan. no contengan, sean Iguales, mayores o menores que. 
empiecen. etc.). 

-Clasificarlas por orden alfabético o numérico. creciente o decreciente. 

-Elaborar listados o informes que contengan todas o parto de las fichas según los criterios definidos 
y con los campos de registro determinados ( todos o los que se seleccionen) 

-Definir ficheros y formatos de fichas con los campos correspondientes que a su vez pueden ser 
campos ciave ( para su selección) do tipo numérico o alfabético. 

-Implantar los ficheros con los datos obtenidos con la propia investigación o universo estudiado. 

Los más usados son Dbase y Acccss. 

Multimedia. 
Quien quiera que haya dicho que una imagen vale más que mil 
palabras debo haber Imaginado multimedia •• 

Multimedia es la combinación de texto, sonido y video para presentar Información de una 
manera dinámica, al hacer que esta cobre "'vida" permitiendo experimentarla al escuchar a 
expresidentes hablando, un lanzamiento de una nave espacial o llamar la atención de los usuarios 
anadiendo animación a las presentaciones,] etc. 

Multimedia cambia la forma en que se presenta la Información, al agregar sonido y video. 

Al hacer presentaciones de multimedia, el aprendizaje no sólo se mejol'"a sino que se puede 
acelerar. 

Con respecto al sonido, cuando hablamos producimos una onda de sonido, una onda 
continua es llamada datos analógicos, para ser de utilidad, una ser.al analógica debe ser medible, o 
de otra manera su contenido no tendrla sentido. 

Antes de que la computadora pueda trabajar con sonido, o reproducirlos, la onda analógica 
del sonido debe ser convertida a un formato digital cuyos valores pueden ser solamente 1 6 O. Cada 
vez que se toma una muestra de onda de sonido, se almacena un valor que representa la amplitud 
del sonido • 

.Jamsa K. La Magia do Multimodia. Ed. Me Graw Hill, México 1994 p. 9. 
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-~ 
Un minuto de sonido llena un disquete ~y una hora de sonido de alta calidad llena 

un disco duro de 300 Mb. Debido a la enorme cantidad de espacio que consumen los archivos de 
sonido. un disco compacto es un dispositivo de almacenamiento obligatorio. 

CD-ROM son las siglas de compact disc-read only memory (memoria do sólo lectura en 
disco compacto), el disco compacto utilizado en las aplicaciones de multimedia es idéntico en 
tamano al CD de audio que conocemos. Sin embargo, el formato utilizado para almacenar la 
Información de multimedia es diferente. 

Los discos CD-ROM proporcionan una capacidad de almacenamiento enorme, una solo 
puedo almacenar hasta 680 Mb de Información, sonido y video. ( cerca de 170 000 páginas ). 

En cuanto al video, la pantalla de la computadora esté hecha de pequonos puntos llamados 
plxeles, como se mencionó en el capitulo anterior. El número de pixeles en la pantalla define su 
resolución, mientras más plxelcs tenga la pantalla, mayor sera su resolución y más definida la 
imagen. 

"@ pensar ~~ "::~n~=n~~a ~~ ~~~~cnu~!r ~~;~:l~~~~fi"~.01 v~~e~a e~:=~is~~~p~ta~~~~s =~ 
~~ movimiento muestra un nuevo cuadro 30 veces por segundo eliminando el parpadeo y 
~ los movimientos bruscos con una resolución de 640 x 480; con multimedia se ven 18 

cuadros por segundo y una resolución de 320 x 200, Aunque esto ya os aceptable, todavfa no tiene 
llmites. 

Multimedia puede convertir un procesador de textos en un medio de presentación de 
Información capaz de utilizar video y sonido. 

INTERNET 

Actualmente, vivimos en la era de la Información. Hoy mas que nunca una de las 
necesidades más urgentes es desplazar con rapidez grandes cantidades de información a travós 
de distancias enormes. 

El hecho de acortar las distancias y los espacios que separan a persor=.as quo comparten 
areas o temas de interés; de poner en contacto a las fuentes. con los depósitos y los usuarios de 
información: de hacer posible el correo electrónico. y otros usos, en gran medida a precios 
razonables, hace que la comunidad educativa no se limite a las paredes del recinto escolar: sino 
que se esté a las puertas de una comunidad educativa mundial. 

Se ha definido como red a la conexión de varias computadoras a través de un cableado 
especial ( U neas telefónicas. satélites, fibra óptica, inalámbricas, etc. ) para compartir datos. J 

Hay muchos tipos de redes, entre ellas se encuentra Internet que se le ha denominado 
como una enorme "'red de redes"'. ' 

La red Internet es el resultado de comunicar miles de redes de computadoras entre sf, por 
lo que en una misma sección, el usuario puede conectarse con la Casa Blanca, saltar de alll a una 
discusión organizada en Alemania, regresar al continente y enlazarse con un colega en Colombia, 

Ferreyra Gonzalo. lntomel paso a paso. Ed Compltec, Me1elco 1996 p.424 (31) 
Para m~s lnfonnaclOo sobre lnlemol consultar a: Noil Randall Aprondiendo lntomot on 21 Olas, Ed. 
PtenUce Hall Hispanoamericana. MéJC!co 1995. p. 676. y a Brendan P. Kehoe. lntomct dal Arto DI 
Zen, Ed. PrenUce Hall Hispanoameericana Mé1eico 1995, p. 193 
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comentar sus descubrimientos con algUn navegador en Chile o incluso darse el lujo de conversar 
electrónicamente con algún vecino que viva a una cano do su domicilio. 

Para poder comvnicarso entro si, las computadoras necesitan "hablar" un mismo lenguaje 
(protocolo). En lntemet. el protocolo utilizado se denomlna TCP/IP (Transpor1 Conlro/ 
Protocolllntemet Protocol). Por lo tanto para conectar una computadora a lntcmct, ademas de la 
conexión fisica. se requiere que el protocolo TCP/IP esló instalado on dicha computadora. Eslo 
protocolo identifica los datos aunque procedan do diferentes 1ipos do equipos y usan sistemas 
operativos anteriormente incompatibles. 

Lo más importante do intcrnot es que a travCs do cna, se cornparten o lnforcambion 
información mlts de treinta millones de personas medianre unas 3 000 000 do compuladoras 
conectadas a través de más do 20 000 redes en .aproxim;:idamcnrc 130 pnfsos del mundo y estas 
cantidades estan creciendo a pasos agigantados.• 

La red do comptJtadoras de la UNAM (RcdUNAM) forma. parte do la red lnlcrnot. Por 'º 
tanto. todos los usuarios de RedUNAM tienen .acceso ~ fa diversidad do servicios y o In gran 
cantidad de información que maneja Internet. 

Cada una de tas comp1.1tadoras unidOJs a Internet tiono archivos y usuarios de grnn intorós 
para el docente de Ciencias Sociales, el único ~problema .. es cnconlrurlos. 

Para -navega,... y tener acceso a fa información dontro do Jntornol, so utilizan varios 
programas entre los que se encuentra: WWW, Tclnct, Archic, FTP Gophor, maíl, Mailing Usls y 
Newsgroups, entre otros. 

Antes do continuar es indispensable conocer quo toda compuloóora conectada a la Red 
tiene una única dirección eloctrónica. 

Las direcciones de intemet son como fas diroccionos do 1.1na onlidod ( persona o 
empresa), los indices de su ubicación correcta: pals, estado o provincia, callo, númoro y sub 
nümero o nümoro interior. Esta manera de dirocciónamicnro ta convierten en una ontidad única. Do 
la misma manera. se trata de definir a cada una do las computadoras y usuarios do la red como un 
ente único y localizable" para que el usuario pueda recibir mensajes do cualquier parto dol mundo. 

En general, Ja dirección de una computadora conectada a la red tiono la f?rma do: 

computadora.subdominio.dominio. 

Por ejemplo. si hablamos do la computadora servidor de lit Facultad do Cioncias PoUUcas y 
Sociales de la UNAM, su dirección internet so compone do la siguiente manera: 

computadora: sociolan 
subdominio: políticas 
dominio: unam.mJoC 

es decir, sociolan@pol1ticas.unam.mx-
Se llama fa computadora sociolan, se encuentra en la FCPyS de la UNAM on México, 

A esta forma de dirección Internet se le conoce como dirección alfabótíca o lógica. 
lntemamente. la red convierte esta dirección alfabéUca en una dírccción numérica o fisica. 

Por ejemplo la dirección numénc::a del servidor de la FCPyS es 132.248.132.153. 

lntomel Op Cit p 34. 
lbid p. 61 
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comentar sus descubrimientos con algún navegador en Chile e incluso darse el lujo de conversar 
electrónicamente con algún vecino que viva a una calle de su domicilio. 

Para poder comunicarse entre si, las computadoras necesitan "'hablar"' un mismo lenguaje 
(protocolo). En lntemet, el protocolo utilizado se denomina TCP/IP (Transport Control 
ProtocoVlntemet Protocol). Por lo tanto para conectar una computadora a Internet, además de la 
conexión flslca, se requiere que el protocolo TCP/IP esté instalado en dicha computadora. Esto 
protocolo Identifica los datos aunque procedan de diferentes tipos do equipos y usen sistemas 
operativos anteriormente Incompatibles. 

Lo m.és Importante do interne\ es que a través do ella. se comparten o intercambian 
información más de treinta millones de personas mediante unas 3 000 000 de computadoras 
conectadas a través de más do 20 000 redes en aproximadamente 130 paises del mundo y estas 
cantidades estan creciendo a pasos agigantados.' 

La red de computadoras de la UNAM (RcdUNAM) forma parte do la red Internet. Por lo 
tanto, todos los usuarios de RedUNAM tienen acceso a la diversidad de servicios y a la gran 
cantidad de información que maneja Internet. 

Cada una de las computadoras unidas a Internet tiene archivos y usuarios do gran interés 
para el docente de Ciencias Sociales, el único .. problema" es encontrarlos. 

Para "navegar"' y tener acceso a la información dentro do Internet~ so utilizan varios 
programas entre los que se encuentra: www. Telnet, Archie, FTP Gopher, mail, Mailing Llsts y 
Newsgroups, entre otros. 

Antes do continuar es indispensable conocer que toda computadora conectada a la Red 
tiene una única dirección electrónica. 

Las direcciones de Internet son como las direcciones do una entidad ( persona o 
empresa), los indices do su ubicación correcta: pals, estado o provincia, calle, nümcro y sub 
número o número interior. Esta manera do dirocci6namiento la convierten en una entidad única. De 
la misma manera. so trata de definir a cada una do las computadoras y usuarios do la red como un 
ente único y localizable" para que el usuario pueda recibir mensajes do cualquier parte del mundo. 

En general, la dirección do una computadora conectada a la red tiene la f9rma do: 

computadora.subdominio.dominio. 

Por ejemplo, si hablamos de la computadora servidor de la Facultad de Ciencias Pollllcas y 
Sociales do la UNAM, su dirección internet se compone do la siguiente manera: 

computadora: sociolan 
subdomlnlo: polillcas 
dominio: unam.mx 

es decir, soclolan@politicas.unam.mx 
Se llama la computadora sociolan, se encuentra en la FCPyS de la UNAM en México. 

A esta forma de dirección Internet se le conoce como dirección alfabética o lógica. 
Internamente, la red convierto esta dirección alfabética en una dirección numérica o fislca. 

Por ejemplo la dirección numérica del servidor do la FCPyS es 132.248.132.153. 

Internet Op Cit p 34. 
lbld p. 81 
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De la misma manera, la dirección Internet de la ciave de un usuario en una computadora 
conectada a Internet. se compone de la siguiente fonna: 

clave@ computadora.subdominio.dominio 

Por ejemplo, si la clave de una persona conectada al servidor de la FCPyS fuera Jesús, su 
dirección serfa: 

jesus@sociolan.politicas.unam.mx 

Después de ver lo que es la dirección .,Jcctrónica, seguimos con los programas o servicios 
más usuales que presta Internet. 

www 

Archle 

El World Wide Web o W3, traducido se entenderla como ""la telarai'Ja 
mundlar ( que cubre el mundo completamente), es uno de los programas más 
demandado por trabajar en un ambiente gráfico como Windows, os un sistema 
desarrollado para pcnnitir acceso de hipermedia e hipertexto a documentos donde 
quiera que estén localizados por medio de Internet. 

Cada pantalla WWW se asemeja a una página bien disenada do un 
documento. 

El uso de hipertexto significa que el texto puede incluir referencias a otras 
partes del texto o a texto en otros documentos del mismo servidor de Web, incluso 
de otros servidores de Web. Lo mismo se aplica a las figuras, una figura puede 
llamar a otra figura o a otro texto, o el texto a otra figura, es decir, que podemos leer 
el documento de fonna no lineal. La capacidad de hipermedia implica que no sólo es 
posible visualizar texto, sino también imágenes fijas, imágenes en movimiento y 
sonido. El resaltado con otro color en el texto. indica que hay una conexión do esa. 
palabra con otro texto relacionado. 

Para poder acceder a la información de Web en los servidores de Internet, 
necesita contar con algún visualizador de Web, tal como Netscape o Mosaic. El más 
utilizado en la Facultad es el Nctscape 

El comienzo do una dirección nos esta indicando el tipq de recurso al que se 
está accesando, al comenzar una dirección con http:// nos esta indicando que es 
uno página do WWW y significa Hipertoxt Transport Prolocol o Protocolo de 
Transporto de Hipertexto 

La gran cantidad de computadoras conectadas a la red hizo necesaria la 
creación de localizadores. por lo menos para saber que hay y sobro todo para que 
los usuarios puedan encontrar répidamente su informac¡ón_ 

Archie registra mas do un millón de archivos almacenados a través de 
lntemot. Colectivamente estos archivos representan muchos Gigabytes de 
información a los que se agregan nuevas entradas todos los dlas. 

Cuando se efectúa una búsqueda con Archlo, en realidad lo que so está 
haciendo es acceder a una base de datos con nombres de todos los archivos de 
dominio público, al teclearlo el nombro de lo que nos interesa el programa indica el 
lugar donde podemos encontrar la información que requerimos, es decir, indica que 
computadora o computadoras contienen archivos con la palabra solicitada. 
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Es el nombre de la tuza. un primo de los topos, que avanza bajo la tierra. 
hay quienes dicen que gopher es un apócope de "'ir por"'. 

Esta concebido para saber que hay en los servidores que alimentan a las 
redes, proporciona enlaces de una computadora a otra buscando información. para 
encontrar archivos quo contengan en el titulo la palabra, frase o tema que se este 
Interesado en leer o transferir a una computadora 

Basa su funcionamiento en búsquedas a partir do menús, si el usuario 
encuentra algo de su Interés en ellos, puede consultar su contenido con solo 
seleccionarlo, esto lo rcmolirá a otro menú, repitiendo esta operación hasta llegar al 
archivo que contenga la información quo busca, si no encuentra inforTllaciOn de 
Interés, so puede regresar al menú anterior y buscar otra trayectoria hacia la 
Información. 

Con mucha frecuencia se puedo encontrar en la red, algo do información de 
la cual quisiéramos tener una copia. Para transfericr esa información que nos 
interesa a nuestra computadora utilizamos el servicio de FTP. 

File Transfer Protocol o Protocolo de Transferencia de Archivos do Internet, 
es el protocolo que permite transferir archivos de una computadora a otra sin 
importar donde se encuentren físicamente, como estBn conectadas o que sistema 
operativo tengan siempre y cuando las computadoras "'hablen"' FTP y estén 
conectadas a Internet. 

FTP forma parto del conjunto global de protocolos TCP/IP 

Es el sistema principal do conexión entre computadoras dentro de Internet. 

Permite que el usuario logro tener una sesión remota do trabaio con o\ra 
computadora y sus recursos como si estuviera ana. 

Proporciona al usuario la oportunidad do estar en un sistema do 
computadoras y trabajar en otro que puedo estar al otro lado de la calle o a miles do 
kilómetros de distancia. 
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Correo 
electrónico. 

ANEX04 

En cualquier red de computadoras, lo més Importante no son las 
computadoras sino las personas que las utilizan. Es por ello que, de todos los 
servicios que se ofrecen en una red, el correo electrOnlco es el mas utilizado. 

El correo electr6nico o E-mail ha hecho dar un vil'"aje enorme a las 
telecomunicaciones, ya que los servicios anteriores como telefonia, telegrana, 
correo postal y otros han sido superados con las nuevas técnicas digitales que 
proporciona servicios de comunicación Instantánea con posibilidades de 
transferencia de texto, gráficos, sonido y video. 

El mail es el enloce do mayor importancia que se puede tener con 
personas de intereses similares, personales o profesionales. So utiliza como una 
herramienta para enviar todo tipo de Información desdo notas pequcnas hasta 
documentos extensos y con gráficos, a una o a diferentes pcrsonos al mismo tiempo 

A través del correo electrónico se pueden intercambiar ideas. inquietudes. 
agendas, memoréndums. documentos y archivos con cualquiera en Internet en 
cualquier parte del mundo. 

El programas mas utilizado para usar el correo electrónico dentro de la 
FCPyS es el pine. 

Por otra parte, hay una serie de Iconos emotivos que se pueden utilizar para denotar 
alguna emoción en los mensajes que se envlan a través do la red y que se deben 
leer haciendo un giro de 90 grados a la pégina o volteando un poco la cara como: 

: - ) denota alegria -me siento feliz-
: -( denota tristeza - el mensaje lleva malas nuevas -

desapruebo lo que dices -estoy deprimido 
: - 1 meli la pata -equivale al lchinnt - perdón 
: - O variante de admiración 
o : - ) soy inocente -un santo 
: - X no puedo hablar y muchos més.' 

Més Iconos emoUvos se pueden encontrat on el apéndice C do! libro de Gonzélo Feroyra p.393. 
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Newsgroups. 

Mailing Lists 

ANEX04 

Son grupos de noticias o de Interés. en donde se comentan temas de interés 
común a la gran cantidad de personas que participan en ellos, son grupos de 
usuarios de la super-red, que se proponen compartir opiniones y conocimientos 
sobre un tema en particular. 

Desde un supuesto anonimato, se pueden expresar opiniones acerca de 
cualquier asunto, de cualquier nivel, a cualquier hora y en cualquier foro. 

Son listas de correo que a diferencia de los grupos de discusión, son mas 
sencillas do manejar, ya que funcionan con e-mail, utilizando el concepto do lista do 
alias: es decir, al suscribin>o a una lista, el nombre del usuario es agregado a la lista 
de alias. asl. cada vez que llega una nueva documentación sobre el tema, se envla 
al alias y todos los suscritos reciben el mensaje con esto se evita el envio de 
mensajes a cada uno por separado, igualmente, si el usuario quiere colaborar con 
alguna critica o proposición, la puede enviar al servidor de la lista y también su 
mensaje llegara a todos los suscritos. 

Una de las listas mas extensas es la Ustscrv, en estas listas podemos 
encontrar temas que qulzé ni siquiera nos imaginemos como genealogta, sida, redes 
neuronales. Inteligencia artificial, ovnis, aves tropicales en peligro de extinción, 
adopción do bebes, recetas de cocina oriental, etc. 

En la red podemos encontrar información fresca de todo tipo sin salir del lugar de 
trabajo como son por ejemplo: la revisión de periódicos nacionales e internacionales, los nuevos 
acontecimientos tecnológicos. programas educativos de diferentes materias de todos los niveles 
escolares y de diferentes paises, conocer la cultura de muchos paises, entretenimiento como 
juegos, literatura, enterarse de eventos como las olimpiadas, futbol, cartelera do cines y teatros, 
escuchar música, "'supermercados"' donde las empresas anuncian sus productos (opción que esta 
creciendo diario). 

Entre algunas direcciones electrónicas que pueden servir a los docentes de Ciencias 
Sociales de las muchas que hay se encuentran: 

Para consultar el periódico el Financiero: 
http://basic.altis.com.mxJwww.FinanNews.html 

Si busca información sobre el PAN 
htlp:/ldiputados.PAN.org.mx 

Si necesita equipos y servicios de fotocopiado e impresión: 
http:/I www.xerox.com/ 

SI quiere conocer programas de protección antivirus y administrativos para PC s y redes. 
http://www.mcafee.com 

Si necesita info<mación del Colegio de México ( Institución de investigación y educación superior en 
las Ciencias Sociales y las Humanidades ) 
http://www.colmex.mx. 

Para consultar la Dawn Jones, gr.éficas de promedio actual y datos históricos de la bolsa la 
podemos encontrar en: 
http://www.secapl.com/secapUquoteserver/djia.html 

Las direcciones son muchlslmas y no necesariamente se tienen que tener todas a la mano 
para poder llegar al punto que se busca. 
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ANEX04 

Algo muy Importante en Internet es saber como buscar la Información que requerimos. Por 
ejemplo, si deseamos obtener la dirección de una lnsliluclón educativa en cualquier parte del 
mundo, se puede acudir al Tecnológico de Massachusetts en donde Christlna DeMcllo. proporciona 
1834 ligas de hipertexto hacia las mencionadas escuelas.• la dirección es: 
http://www.mit.edu:8001/people/cdemello/univ-full.html 

A través de la opción search o bUsqueda del Netscape, se pueden tener muchos lugares en 
la red para hacer bUsquedas selectivas como el- Yahool cuya dirección es http://www.yahoo.com, 

Hay diferentes maneras de que los docentes de la FCPyS ingresen a la gran red. La 
Facultad proporciona a su comunidad académica su clave para poder entrar a Red UNAM-lntcmet 
de manera gratuita. Si el decenio quiero consultarlo en su casa vía modcm'", necesita acudir 
directamente a la Dirección General do Servicios de Cómputo Académico pnra llenar una solicitud 
lo cual para elfos no tiene costo. 

Femtyra Gonzalo. Op, Cit. p. 379. 
• Un módem es un dlsposlUvo electrOnico que sltve para convtH"tlr 581'\ales dig1taJes a analOgicas y 

vk:eversa con el fin da transmitir a travlts de lineas telefOnJcas los datos que las computadoras 
manejan de manera digital o binaria. El nombf'e MOOEM es un aO"Onlmo de MOdulador OEModulador. 
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