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INTRODUCCIÓN 

El presente Inf"orme Académico tiene por objetivo alcanzar el título de Licenciada en Letras 
Clásicas, en la Facultad de Filosofia y Letras de la UNAM. Escogí esta modalidad de titulación 
por mis numerosas actividades profesionales que me impiden dedicarme de lleno a la elaboración 
de una tesis; además, me he dedicado a la docencia desde hace más de quince ailos, impartiendo 
las materias de Lengua Espailola, Literatura Universal, Etimologías Grecolatinas del Español y 
Literatura Mexicana e Iberoamericana, tanto en el sector privado como en el público. 
Actualmente sólo laboro en el Plantel nº S "José Vasconcelos" de Ja Escuela Nacional 
Preparatoria de la UNAM. 

Este Informe Académico, que he intitulado ETIMOLOGÍAS EN LA ESCUELA NAClONAL 
PREPARATORIA, INFORME Y PERSPECTIVAS, tiene Ja finalidad de hacer notar la 
importancia que tiene Ja enseñanza de las Etimologlas en Ja Escuela Nacional Preparatoria, 
vigencia que se remonta, desde la fundación de nuestra institución ( 1867 ), hasta nuestros dlas. 
La asignatura, a lo largo de estos años, ha permanecido en Jos diez y ocho diferentes Planes de 
Estudio que ha tenido la Escuela, primero con el nombre de raíces griegas, después raíces griegas 
y latinas, más tarde tecnicismos y neologismos grecolatinos, y será hasta el décimo Plan de 
Estudios cuando aparecerá por primera vez como Etimologías Grecolatino-Castellanas. Por otra 
parte, ante Ja constante y aberrante amenaza, por parte de algunas autoridades universitarias, de 
suprimir la asignatura, creo necesario cerrar filas para Ja defensa de esta disciplina y hacer ver la 
importancia que tiene el curso de Etimologias en el Plan de Estudios, importancia que radica en : 

• Auxiliar al estudiante para el mejor conocimiento y manejo de la lenb'lla española, lograr que el 
alumno vea que el griego y el latin son sustento de nuestro idioma; además. con la etimología el 
alumno logra dominar adecuadamente su lenb'llª materna, y con ello puede alcanzar el 
conocimiento de otras asignaturas que cursa, como literatura. biología. historia. química, 
educación para la salud, ética, inglés, etcétera. 

• La Etimologia, por otra parte, apoya Ja formación gramatical de los alumnos, que más adelante 
estudiarán una carrera humanística o de ciencias sociales. Mediante el estudio de los étimos 
griegos y latinos el joven adquiere y asimila un léxico necesario y válido para su aplicación en el 
aprendizaje de otras lenguas, porque no debemos olvidar que muchas, como el inglés. el alemán, 
el italiano o el francés incluyen en su vocabulario, principalmente científico, ralees griegas y 
latinas. Incluso, cuando el alumno vea las similitudes que tienen otras lenguas romances con el 
español, se verá motivado a estudiar uno o varios de esos idiomas. 

•Nuestra materia, además, facilita al alumno la adquisición de un léxico técnico, fundamental 
para el estudio de otras disciplinas; también favorece la adquisición de vocabulario técnico y 
científico, necesario para la formulación y comprensión de definiciones, ya que, étimos griegos y 
latinos encierran Ja esencia del contenido de los vocablos, que invariablemente encontrará en 
alguna de sus lecturas. 



Ahora bien, con este informe también tengo el propósito de exponer mi forma de explicar la 
asignatura de Etimologías Grecolatinas del Español durante el ciclo escolar 2000-200 l ,ante 
grupos de quinto grado, del tumo vespertino, en el Plantel nº 5 "José Vasconcelos " de la 
Escuela Nacional Preparatoria de la UNAM. Hago la exposición del orden en que abordo los 
temas del programa oficial de la materia, los métodos que empleo, los recursos didácticos que me 
permiten lograr mis objetivos, los resultados obtenidos en el salón de clase, así como los 
problemas a los que me enfrento como docente en un plantel público; también ofreceré una 
propuesta de nueva metodología. 

Por último, a raíz de la elaboración del presente Informe Académico, he observado que la 
Escuela Nacional Preparatoria tiene información dispersa e incompleta sobre los diferentes 
Planes de Estudio que ha tenido la institución, así como sobre los diversos programas que han 
existido acerca de la disciplina de Etimologías; por lo tanto, creo que hay ahí un tema de 
investigación que no ha sido estudiado con profundidad, y por ello veo este Informe como el 
inicio de un proyecto a futuro, para elaborar un ensayo histórico sobre la Escuela Nacional 
Preparatoria. 

La estructura general de este Informe Académico comprende una introducción, tres capitulos, 
bibliohemerografia y anexos. Ahora bien, la parte esencial del trabajo radica en los tres capítulos 
centrales que titulé: 1) Contexto Histórico de la UNAM y de la ENP, 2) Actores en el Proceso de 
Enseílanza - Aprendizaje, y 3) Programa de Etimologías, Metodología y Aplicación. 

1 )En el primer capítulo me propuse establecer un marco histórico que me permitiera ubicar y 
entender el proceso educativo que se dio durante el establecimiento de la UNAM . y de la ENP; 
gracias a él podemos conocer las condiciones socio-económicas y politicas que propiciaron, tanto 
la formación de los diversos planes de estudio en la Escuela Nacional Preparatoria como del 
actual programa de Etimologías. Por ello consideré pertinente dividir este capitulo en tres 
apartados : a) Origenes de la UNAM- fundación de la ENP, b) Planes de Estudio de la ENP 
(1867-1996), y e) Programa actual de Etimologías. 

a) En el primer apartado presento un esbozo histórico del quehacer educativo, el cual 
indudablemente responde a políticas e intereses del grupo dominante. Hablo, por ejemplo, de las 
causas y condiciones sociales en que se crea la Real y Pontificia Universidad de México (1551) y 
del arribo de los jesuitas a la Nueva Espru1a. También hago un bosquejo de las alteraciones y 
cambios que vivieron ·algunos centros educativos, desde la etapa de Independencia hasta el 
triunfo de la República, cuando el licenciado Benito Juárez crea, mediante un decreto 
presidencial, la Escuela Preparatoria (1867) 

b) En este apartado ofrezco una v1s10n sucinta de las condiciones económicas, históricas y 
políticas en que fueron elaborados los diez y ocho Planes de Estudio de la Escuela Nacional 
Preparatoria; de 1867, fecha en que se creó el primer Plan de Estudios, a 1996. En todos estos 
aílos· se determinó el proceso educativo en la UNAM y en la ENP. De ahí la variación de Planes 
de Estudio, en los cuales podemos ver cómo la asignatura fue cambiando de nombre, de tiempo y 
de ubicación en los diferentes grados escolares, pero nunca, a lo largo de más de ciento treinta 
aílos, ha dejado de impartirse la enseñanza etimológica en la Escuela Nacional Preparatoria. 
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Termino este apartado mencionando los objetivos, innovaciones, características y la ubicación de 
la disciplina en el Nuevo Plan de Estudios 

c) En este último apartado, mi propósito era, al iniciar la elaboración del presente Informe 
Académico, hacer mención somera de los diferentes programas que han existido de la asignattira; 
lamentablemente, sólo he encontrado el programa actual y el anterior. Sobre los demás, acudí a la 
Biblioteca Central de C.U., a la Nacional, a la de Filosofia y Letras, a las bibliotecas de los nueve 
planteles de la ENP, y a la Dirección General de Preparatorias, en todos esos lugares carecían de 
información. ~ 

Es importante señalar las fuentes primarias que utilicé para elaborar el Informe Académico y 
el lugar donde fueron encontradas: el Actual Plan de Estudios lo localicé en la Dirección General 
de Preparatorias, material que sólo está a la venta y no para consulta; además, los otros Pl'IJles de 
Estudio se encuentran en la biblioteca del Centro de Estudios Sobre la Universidad ( CESU ) y 
en publicaciones de este mismo centro, 

Dado que el material resultó de dificil acceso , decidí centrar mi atención en el programa actual 
de Etimologías. Así, ubico la asignatura en el Plan de Estudios del bachillerato, los tiempos y la 
población escolar que estudia la materia, posteriormente muestro la relación que existe entre esta 
disciplina y el espru1ol que se estudió en secundaria y su interacción con Lengua Española, 
estudiada en el cuarto ru1o de bachillerato, y Literatura Universal, que se cursa también en quinto 
grado; concluyo con Literatura Mexicana e Iberoamericana, que se imparte en sexto año. En este 
mismo apartado, hago referencia a los objetivos, propósitos, unidades y contenidos de la 
asignatura, para finalizar con las novedades que presenta el actual programa de Etimologías, 
como por ejemplo: las sugerencias de una metodología didáctica en cada una de las unidades, o la 
necesidad de hacer trabajar al estudiante en el salón de clase; además incluye un anexo que 
contiene una lista de raíces griegas y latinas. 

Respecto al primer capítulo del Informe Académico, considero necesario hacer dos 
aclaraciones: primera, no ha sido mi propósito, por el momento, hacer un ensayo histórico sobre 
la UNAM y la ENP, me he limitado a presentar el contexto histórico en que se produjeron los 
cambios educativos de la UNAM y de la ENP, así como el marco referencial en que fueron 
elaborados los dos últimos Planes de Estudio de dicha Escuela. Ahora bien, estos cambios 
educativos, creo yo, responden a los lineamientos en política nacional trazados por el Estado, de 
ahí la importancia que tienen al ser tratados en esta parte del trabajo. Así. el marco histórico nos 
facilita comprender los cambios que se viven en este momento en nuestra institución. Segunda: 
En la elaboración del presente trabajo. como ya he dicho, observé una serie de hechos que dejan 
ver gran desorganización administrativa en la Escuela Nacional Preparatoria; por ejemplo: no 
pude consultar en ninguna oficina de la Dirección General de Preparatorias el Plan de Estudios 
Vigente y mucho menos los anteriores ; sobre los programas de Etimologías, en el Departrunento 
de Letras Clásicas sólo está el programa actual de la materia; la biblioteca del lugar está siendo 
habilitada; lo mismo sucede en las bibliotecas de los nueve planteles de la Nacional Preparatoria. 
Estos lugares de consulta trunbién carecen de material didáctico elaborado por docentes de Letras 
Clásicas, a pesar de que algunas de esas obras han sido publicadas por la misma Dirección 
General de la Escuela Nacional Preparatoria. Asimismo, encontré que en algunos planteles el 
acervo bibliográfico todavía se encuentra guardado en cajas de cartón (plantel l y 3). Otro hecho 
que llamó mi atención fue tropezar con diferentes programas que circulan entre algunos docentes 
de la ENP. Cierro este capítulo presentando algunas sugerencias de cambio y desarrollo. 
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2) El segundo capitulo se centra en los actores principales del proceso enseñanza-aprendizaje: los 
alumnos y los docentes; cómo las condiciones socioeconómicas del país han ido modificando el 
perfil del estudiante y del docente en la Escuela Nacional Preparatoria. Por ello consideré 
necesario dividir el capitulo en dos apartados: a) Características de la Población Escolar. y b) 
Situación del Docente. 

a) En el primer capítulo fui señalando cómo el crecimiento demográfico de la Ciudad de México 
hizo necesaria la creación y ampliación de los centros educativos dentro de la UNAM. de ahí el 
nacimiento del Colegio de Ciencias y Humanidades (CCH) y de la Escuela Nacional de Estudios 
Profesionales (ENEP). Con todo lo anterior y ante la creciente demanda educativa. el Estado creó 
otros centros escolares como el Colegio de Bachilleres, Universidades Tecnológicas. la 
Universidad Metropolitana (UAM). la Universidad Pedagógica Nacional (UPN). etcétera. A 
pesar de la diversidad educativa • tanto del sector privado como del público. la UNAM seguía 
siendo la opción educativa con mayor demanda. Así. en un estudio publicado en 1997 por la 
Organización para la Cooperación y Desarrollos Económicos (OCDE) se informa que la 
Universidad Nacional Autónoma de México atiende una población de 1 O 000 alumnos en 
posgrado, 130 000 estudiantes de licenciatura y 120 000 en bachillerato. El mismo estudio nos 
da a conocer que cada año ingresan a licenciatura 35 000 jóvenes y a bachillerato 40 000 
estudiantes; no olvidemos que el bachillerato que imparte la UNAM tiene dos modalidades: la 
Escuela Nacional Preparatoria y el Colegio de Ciencias y Humanidades. Una investigadora del 
CESU afirma que. de esos 40 000 alumnos de nuevo ingreso, 15 000 se inscriben en la ENP y 25 
000 en el CCH. 

Ahora bien, en esta parte del Informe Académico indico cómo la crisis económica que vive el 
país y los cambios en la política educativa modifican el crecimiento de la matrícula escolar, 
misma que venia en ascenso constante desde la fundación de los nueve planteles de la ENP y de 
los cinco del CCH. Así. el Estado estabilizó la matricula escolar en algunos centros educativos y 
en otros empezó a-disminuirla. Por ello no nos sorprende que. después del paro estudiantil de 
1999, se redujo significativamente en la ENP y en el Plantel nº 5, en la primera se perdieron casi 
tres mil lugares y en el segundo casi cuatrocientos. 

En este apartado también abordo las caracteristicas que presentan nuestros educandos del 
ciclo escolar 2000-2001, en el Plantel nº 5 "José Vasconcelos", del tumo vespertino, en quinto 
grado. de la materia de Etimologías Grecolatinas del Español, en especial los grupos 557. 569, 
572 y 573. Así. con el objeto de tener un mayor y mejor conocimiento de algunos rasgos de 
nuestros estudiantes. apliqué un pequeño cuestionario a 98 jóvenes de los grupos arriba 
mencionados 

Conviene aquí destacar que, antes de que estallara el paro estudiantil de 1999, yo había 
observado cómo iba disminuyendo la población escolar. pero a raíz de esos acontecimientos se 
agudizó el fenómeno a tal grado. que el ausentismo y la deserción escolar es un. flagelo que 
actualmente afecta la vida académica del Plantel nº 5, desconozco lo que acontece en los demás 
centros de la ENP. pero en la preparatoria de Coapa. en el tumo vespertino. el ausentismo del 
profesorado y del alumnado ha sido cotidiano , intenso y acostumbrado por la mayoría de la 
población; tal parece que nadie lo percibe como un obstáculo para alcanzar el proceso de 
enseñanza-aprendizaje. 

Termino este apartado mencionando las causas administrativas que considero influyentes en 
el ausentismo y la deserción escolar. 
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b) En la última parte de este capítulo menciono cómo la crisis económica que afecta al alumnado 
va alterando también el perfil del docente en la Nacional Preparatoria. En los sesenta era el 
intelectual o el político con amplia cultura general, quien por impartir una cátedra recibía 
honorarios simbólicos, ya que él vivía de su profesión. Ante el crecimiento desmedido de la 
matricula escolar en la UNAM. los recursos hwnanos también fueron masificados; el rector 
Ignacio Chávez creó un programa de capacitación para maestros de carrera, en abril de 1965; de 
esta manera se conformó el perfil del nuevo docente: el catedrático-profesor, que procedía de los 
estratos medios en ascenso, sin experiencia profesional; su único ingreso fijo era la docencia; él 
seria el futuro profesor de carrera. Otro elemento que contribuyó para el nuevo perfil del docente 
fue la creación del sindicalismo en el ámbito laboral. 

En esta parte del trabajo, también abordo las causas y condiciones en que se crean los 
Programas de Formación Docente. 

De igual manera, menciono las características del académico que imparte la disciplina de 
Etimologías en el Plantel nº 5. 

Cierro este capítulo refiriendo las irregularidades que he observado en el Plantel nº 5, como 
son los exámenes extraordinarios, la ausencia del titular de la materia en el salón de clase, las 
cargas administrativas y las exigencias al personal docente. 

3) En el tercer capítulo del Informe Académico planteo mi trabajo en el salón de clase, los retos 
y problemas a los que me enfrento; la aplicación de estrategias y metodologías que empleo y los 
recursos didácticos que me llevan a lograr los objetivos que marca el programa de Etimologías, 
así como los mecanismos de evaluación de que me sirvo. 

Así pues, este capítulo aparece dividido en cinco secciones; en cada. una me he ocupado de. 
presentar aquello que considero lo más significativo de mi quehacer académico como: a) 
Objetivos del Programa y Juicios sobre él, b) Temario, c) Metodología, Actividades y Recursos 
Didácticos, d) Evaluación, y e) Propuesta de una Metodología. 

a)En este apartado presento los objetivos de mi programa, basado en el oficial de la materia; 
las modificaciones y las causas didácticas que me llevaron a alterar el orden del mismo, as! 
como el tiempo que abarcó el curso y las semanas y hora clase que comprendió el ciclo 
escolar. 

b)La segunda parte de este capítulo comprende el temario que entregué al estudiantado al 
inicio del curso, la manera en que distribuyo las cinco unidades del programa vigente de 
Etimologías y la bibliografia necesaria que facilite al estudiante la elaboración de tareas, 
trabajos o consultas. 

c) En estas páginas muestro el método de enseñanza de las Etimologías con los grupos 
mencionados en el capitulo anterior, y la manera de ver los temas de cada unidad. He 
procurado abandonar la fomm tradicional de la enseñanza donde el docente recita y et alumno 
pasivamente se limita a escuchar; he optado por una forma de mayor participación y actividad 
creadora por parte de los educandos; así, con el método de inducción o asociación de ideas, a 
través de preguntas y respuestas, voy llevando al estudiante al conocimiento deseado; al 
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diálogo añado investigación. expos1c1on por equipos y la memorización; también doy a 
conocer cómo y dónde utilizo cada metodología de trabajo . Asimismo, expongo la forma en 
que abordo cada uno de los objetivos en las cuatro unidades y el material didáctico 
empleado. 

d) Considero esta parte de mi trabajo como la valoración del curso, motivo de este Informe 
Académico, en él abordo criterios y rubros a evaluar, partiendo de un examen de 
exploración; hago un breve análisis de los resultados escolares logrados en el curso, de las 
circunstancias e irregularidades que propiciaron esos resultados, elaboro una encuesta final 
sobre mi actuación ante los grupos y termino presentando algunas sugerencias que podrían 
propiciar mejores resultados académicos en el plantel. 

.e) La reseña que he realizado de todas mis actividades en el salón de clase tiene el objetivo 
de establecer las bases sobre las cuales erigiré mi propia propuesta metodológica para abordar 
los temas del romanceamiento y del sonido Yod. 

El penúltimo capitulo de mi trabajo lo intitulé Bibliohemerografía. En ésta incluyo el 
material que utilicé para la presentación de este Informe Académico. Me pareció pertinente 
dividir la bibliohemerografia en dos rubros: a) bibliohemerografia básica, que abarca el material 
utilizado para la elaboración de esta investigación. y b) bibliohemerografia complementaria, 
concebida como apoyo para los profesores de esta asignatura. 

Por último, concluyo el Informe Académico presentando los Anexos. Me pareció pertinente 
colocar aquí los documentos que ilustran el punto expuesto en cada capítulo. 

6 



CONTEXTO HISTÓRICO DE LA UNAM Y DE LA ENP. 

1.1 Orígenes de la UNAM- fundación de la ENP 

La Escuela Nacional Preparatoria está íntimamente ligada a dos importantes centros educativos 
que han existido en el país: la Real y Pontificia Universidad de México (1551) y el Antiguo 
Colegio de San lldefonso(J583). Es imposible comprender la historia de una sin dejar de 
mencionar a Jos otros, dado que estos centros educativos han ocupado un lugar primordial en Ja 
vida política, social y educativa de México, puesto que en sus aulas se han educado muchos de 
los líderes que han protagonizado o propiciado los cambios históricos y culturales que han 
sucedido en Ja nación mexicana desde la colonia hasta nuestros dias 

Durante todas las épocas y en todas las culturas del mundo la educación ha sido una actividad 
de suma importancia, heterogénea, contradictoria y cambiante; ha ocupado un sitio preeminente y 
decisivo en el desarrollo de los pueblos, y también es y ha sido un instrumento de control en todo 
proceso de conquista, ya que a través de ella el grupo conquistador o dominante crea los 
lineamientos propios para el control del grupo conquistado o dominado; además, establece las 
condiciones propicias para el desarrollo y fortalecimiento del mismo conquistador. 

En el afto de 1519 llegan los españoles a América y para el 13 de agosto de 1521 ha caído 
Ja Gran Tenochtitlán en poder de los conquistadores acaudillados por Hemán Cortés, iniciándose 
asi un proceso de transculturación de dos pueblos que tienen visiones diferentes sobre el mundo 
y Ja fonna de relacionarse con el mismo. Da inicio Ja etapa del mestizaje cultural o época de la 
Colonia; el historiador Robert Ricard la llama la ''conquista espiritual". 1 y quienes Ja llevan a 
cabo son las órdenes religiosas como los franciscanos, que arriban a América en 1523, los 
dominicos en 1 526, los agustinos en 1533 y los jesuitas en 1572. Los frailes ensayan diversos 
métodos de evangelización, centrándose principalmente en la enseñanza a los niños y jóvenes 
indígenas. Si bien es cierto que cada grupo de estos religiosos utilizó, lo que hoy dia llamaríamos 
su propio "método didáctico .. , ciertamente fueron homogéneos en difundir el cristianismo, 
propagar la fe católica y buscar la redención de los nativos de la Nueva España. 

De acuerdo con las necesidades y requerimientos en el proceso de la reconstrucción de la 
ciudad, la educación colonial se lleva a cabo en dos etapas, en la primera se abren escuelas o 
colegios para atender a la población solamente indígena, precisamente la mano de obra que 
edificará las casas, iglesias, conventos, monasterios, haciendas, etcétera. Así surgen las primeras 
escuelas como: 
La Escuela de San José de los Naturales, creada en 1526 por fray Pedro de Gante ubicada en lo 
que fuera el palacio de Netzahualpilli, donde se preparaba a alumnos indígenas para ser hábiles 
artesanos y más tarde se les impartirán cursos de castellano, latín, música, etc., " Algunos de sus 
alumnos fueron extraordinarios latinistas, notables músicos, hábiles artesanos y gobernadores, 
jueces, alcaldes y reb>idores bien preparados.".2 

El Colegio de San Juan de Letrán en México, fundada en 1536 para instruir ahí a las niñas 
indígenas y más tarde a los primeros mestizos. 

1 D. Cossío V .• 54. 
2 C. García s .. 24. 
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Colegio de la Santa Cruz de Tlatelolco. establecido por el obispo fray Juan de Zumárraga el 6 de 
enero de 1536, también conocido como Escuela de Artes y Oficios. Dirigido a la población 
indigena, en él se estudiaban y conservaban las lenguas prehispánicas. se traducian a ellas los 
textos fundamentales del cristianismo; algunos de los cuales también se únprimieron; asi. los 
frailes se convirtieron en los primeros filólogos, etnólogos y traductores del nuevo mundo. Con 
el manejo de esos idiomas, pudieron conocer los frailes las antiguas prácticas religiosas de los 
naturales y así pudieron enfrentarlas al cristianismo. Aquí es donde radica la importancia y 
aportación de fray Bemardino de Sal1a!,'Ún y .. sus informantes". 

Fue tal el éxito de la labor de los religiosos y tanta la habilidad de los indígenas. que incluso 
se preparó y permitió que el indio pudiese realizar actividades sacerdotales, es decir podía recibir 
e únpartir los sacranlentos. 

Años más tarde y ante los requerimientos de la sociedad colonial. el Colegio de la Santa Cruz 
de Tlatelolco se transformó en la primera Escuela de Estudios Superiores o de Altos Estudios. 
pudiendo ingresar en ella los criollos y los mestizos; se impartió aquí grantática latina, lectura. 
retórica, escritura, filosofia, música, teología y medicina indígena, con educadores eminentes 
como Andrés de Olmos. Juan de Gaona. Francisco de Bustamante, Bemardino de Sallagún, etc. 
Los egresados de este colegio fueron los maestros y religiosos para los conventos y las otras 
escuelas de españoles y criollos. 

Pero el gobierno colonial y los educadores religiosos descubrieron con asombro que la 
educación también era un proceso liberador, ya que los resultados educativos del Colegio de la 
Santa Cruz de Tlatelolco fueron tan grandes y notorios que se sorprendieron cuando vieron a los 
indios aprender tan bien el castellano y el latín; además de que con el manejo tan correcto de esas 
lenguas, los nativos se atrevieron a acusar y denunciar Jos abusos y excesos que hacian en su 
contra los representantes del monarca espat'lol en el Nuevo Mundo •• Al muy alto y poderoso Rey 
y Set'lor nuestro, don Felipe. rey de España ... Los señores y principales de los pueblos de esta 
Nueva Espat'la, de México ... estamos muy necesitados del amparo y socorro de Vuestra 
l\.fajestad ... esperamos el remedio ... y somos tan agraviados • que en breve tiempo nos acabaremos. 
según cada día nos vamos consumiendo y acabando, porque nos echan de nuestras tierras. y 
despojan de nuestras haciendas, allende de muchos otros trabajos y tributos personales que de 
cada día se nos recrecen." 3 Todo esto llevó al gobierno de la Metrópoli y al colonial a cerrar el 
Colegio de la Santa Cruz de Tlatelolco en el afio de 1576 

Durante la segunda etapa colonial. es decir cincuenta años después de la conquista, se limitan 
poco a poco las libertades de acción y creación de que habían gozado los primeros misioneros. 
Realmente lo que se pretende es someter las órdenes religiosas al control y autoridad de Jos 
obispos, asi como centralizar las decisiones en manos de Ja corona española. 

No olvidemos que estos cambios en la Nueva España son reflejo de los acontecimientos que 
se están dando en la península ibérica. Felipe 11 asumió la corona espat'lola en 1555 y los pueblos 
cristianos se sintieron amenazados por las reformas de Martín Lutero. Con el fin de evitar la 
propagación mayor de la Reforma se reorganizó y actuó con severidad a través del Tribunal del 
Santo Oficio o Inquisición. También se estableció la lista ·de los libros prohibidos para todos Jos 
católicos. El monarca espaf\ol fijó así un cambio en las estructuras de dominación colonial. 

3 M. León P., 167-8 
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pretendiendo, como lo harían más tarde los barbones, controlar todo lo que ingresaba y salia de 
sus colonias y en especial lo que aprendlan y leían los habitantes de estas tierras. 

Así, la enseñanza no pudo escapar a ese control y es por ello que son cerrados algunos 
colegios ,pero también se abrieron otras instituciones como la Real y Pontificia Universidad de 
México, el Colegio de San Pedro y San Pablo, etcétera. La educación estabas dirigida ahora a los 
españoles, criollos y mestizos, y se abandonaron los estudios de las lenguas indígenas 

El 21 de septiembre de 1551, se fundó la Universidad llamada Real y Pontificia Universidad 
de México, en cumplimiento de la Cédula Real emitida por el rey Carlos V de Alemania y I de 
España y gracias a las gestiones realizadas por el obispo fray Juan de Zumárraga y el virrey de la 
Nueva España don Antonio de Mendoza. Aunado a eso, el monarca ordenó que fueran enviados 
doce maestros para cubrir las cátedras de la institución y además fue mandada una imprenta que 
facilitara la labor evangélica y docente, así como el permiso para establecer una biblioteca. A la 
Real y Pontificia Universidad se le concedieron los mismos privilegios y estatutos que regían en 
la Universidad de Salamanca. 

El día 3 de julio de 1553, en solemne ceremonia, se inauguraron los cursos y fue Francisco 
Cervantes de Salazar quien pronunció el discurso inaugural Los grados que otorgaba la 
institución eran de bachiller, licenciado, maestro y doctor. Su primer rector fue don Antonio 
Rodríguez Quesada y las primeras cátedras que se impartieron fueron seis, más tarde se 
agregaron otras dos: 

cátedra 

Teología 
Sagrada Escritura 
Decretal es 
Decreta 
Instituta 
Artes 
Retórica 
Gramática 

profesor 

Pedro de la Peña 
Alonso de la Veracruz 
Pedro Morones 
Bartolomé de Melgarejo 
Bartolomé de Frias 
Juan García 
Francisco Cervantes de Salazar 
Bias de Bustamante 

En el año de 1640 se incorporaron los cursos de náhuatl y otomí. No era raro ver por los 
pasillos de la Universidad a religiosos del clero regular y secular. Tampoco podemos dejar de 
decir que la Universidad no fue el centro de cultura en la Nueva España. Afortunadamente para la 
educación, se fundaron multitud de colegios mayores que hicieron brillante competencia a la Real 
y Pontificia Universidad, como lo fueron los centros de los jesuitas. 

La Compañía de Jesús llegó a territorio mexicano en el año de 1572, encargándose desde 
entonces, como en Europa, de la educación superior y de la dirección cultural de las clases 
sociales más elevadas. El padre Palomera afirma que su aparición en México " ... vino a marcar 
nuevos rumbos )' abrir nuevos horizontes en el trabajo apostólico y educativo de la iglesia 
novohispana, ... ". Sin duda esta comunidad religiosa fue sumamente elitista, porque sus 
colegios, que estableció en México, Michoacán, Ommca. Guadalajara. Puebla. Estado de México 

" E. Palomera. 5. 
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y Yucatán, ·fueron para educar, atender y preparar a españoles y criollos; paralelo a esto, se 
dedicaron ·a su labor de apostolado o evangelización entre los grupos indígenas, estableciendo 
misiones en lugares remotos como Zacatecas, Durango, Coahuila, Sinaloa, Sonora y la Baja y la 
Alta California. 

En el año de 1574 los jesuitas fundaron el Colegio Máximo de San Pedro y San Pablo, con 
una población de 30 alumnos • hijos de espai\oles y criollos, en edad de 10 a 12 años; 
impartiéndoles clases de gramática latina, retórica, ejercicios en latín, gramática griega y 
ejercicios griegos. Los objetivos de la educación jesuítica nos los dio a conocer otro jesuita 
contemporáneo nuestro, Esteban Palomera, cuando dice: '' La Compañía de Jesús estableció sus 
colegios, desde un principio, para proporcionar en ellos una educación integral a sus 
alumnos ... Así en las clases adquirió el educando un valioso adiestramiento de sus facultades y un 
rico caudal de conocimientos que lo capacitaban para hacer frente a los problemas de la vida 
real.". 5 Los jesuitas empleaban efectivos métodos didácticos con los que el joven ejercitaba 
activamente sus facultades cognoscitivas, principalmente en latín y en menor grado en griego; 
además, se le adiestraba en el arte de redactar y componer literariamente siguiendo el modelo de 
los clásicos grecolatinos. Todo lo anterior lo preparaba para el estudio posterior de filosofia, 
teología y medicina, siempre bajo la supervisión de un preceptor y de muy rigidas normas de 
conducta en el plantel. Además, el alumno no podía ser promovido al curso siguiente sin haber 
probado plenamente que poseía los conocimientos del curso anterior. Algunos de sus ilustres 
egresados y docentes fueron Francisco Javier Alegre, Francisco Javier Clavijero, Andrés Cavo, 
Francisco Javier Lazcano, Galiana Cerda, Diego José Abad, Juan de Dios Cisneros, y muchos 
otros excelsos jesuitas. 

Fue tan grande el éxito de la educación jesuítica, que dos alias más tarde (1576) el Colegio 
Máximo de San Pedro y San Pablo era ya insuficiente para atender la demanda de la juventud 
acaudalada de la Nueva España y se vieron en la necesidad de fundar nuevos centros educativos 
como: 

El Colegio de San Gregario Magno, donde ya para 1593 aceptaban a los hijos de 
caciques indígenas 

El Colegio de San Bernardo 

El Colegio de San Miguel, aquí estudiaban los que seguían la carrera eclesiástica 

El Colegio de San Lucas, que también fungía como hospital 

En el año de 1583 6 se unen I~; colegios de San Bernardo, San Gregario y San Miguel para 
dar origen al Máximo Colegio de San lldefonso. Así, los jesuitas, los más brillantes pedagogos de 
la juventud criolla, son los fundadores del Antiguo Colegio de San Ildefonso, donde más tarde se 
estableció la Escuela Nacional Preparatoria . 

Como podemos ver, los misioneros y sacerdotes fueron los organizadores de las nuevas formas 
de vida comunitaria y se convirtieron pronto en el centro de la vida de estos pueblos conquistados 
al encargarse de la formación educativa y religiosa de todos los habitantes de la Nueva Espai\a. 

' lbidem, 103. 
6 E. Palomera afinna que fue en 1583 y O. Gonz.ález C. dice que fue en 1612. 
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En la ciudad de México Ja vida intelectual estuvo determinada por las .. actividades culturales" 
que organizaban estos colegios religiosos y la misma Universidad. que por cierto no dejaban de 
mostrar rivalidades entre las diferentes órdenes y sus centros educativos. para sobresalir ante la 
sociedad colonial; la misma Universidad. en 1610. se vio obligada a cerrar sus cursos de 
gramática porque los jóvenes preferían acudir al centro jesuita de San Pedro y San Pablo. 7 Tal 
vez esa misma rivalidad fue uno de los factores decisivos para que fuesen expulsados los jesuitas 
de todas las colonias españolas en América en el año de 1767. 

En el siglo XV!ll se desarrolló en Europa un movimiento cultural conocido como la 
Ilustración. que afirmaba que Ja sociedad alcanzaria la felicidad si se le daba al hombre una 
educación apropiada. Los intelectuales del Siglo de las Luces. los enciclopedistas. estaban 
convencidos de que brillaria la prosperidad si se afirmaba la autonomía del individuo frente a los 
poderes sociales representados por la monarquía y Ja iglesia. 

Esta corriente intelectual europea, nacida en Francia. llegó a España y a sus colonias 
americanas. Los barbones. consolidados en el trono ibérico (Carlos III ) reorganizaron la 
administración en todos sus dominios. abrieron nuevas minas. aumentaron el comercio, 
impulsaron la agricultura, elevaron la eficiencia de la administración pública y fundaron nuevas 
instituciones técnicas y laicas como: 

La cátedra de Anatomia Práctica - 1768 
La Academia de San Carlos - 1784 
El Real Colegio de Minas - 1792 
El Real Estudio Botánico - 1 799 
La Escuela de Tixtla . 

Como hemos visto, algunos de los conceptos enciclopedistas fueron retomados por el monarca 
español, claro que sólo aquellos que convenían a sus intereses. de la misma forma que lo hicieron 
los jesuitas americanos. por eso afirma Martin Quirarte ·" ... surgen en Europa vientos de 
renovación y los jesuitas supieron capturar muchos de los beneficios de la Ilustración, pero se 
oponen a todo impulso y a toda tentativa que menoscabe la autoridad y el poder de la Iglesia 
Católica.". 8 

El 25 de junio de 1767, el emperador Carlos III de España ordenó que los jesuitas fueran 
expulsados de toda la América Espai\ola y llevados a Italia. Considero que fueron tres las causas 
principales de dicha expulsión: 

Primera: el monarca pretendió detener el enorme poder que tenía esa orden en América y 
reafirmar su autoridad en sus dominios. por eso dijo el virrey ejecutor de la orden real: .. De una 
vez por lo venidero deben saber Jos súbditos del Gran Monarca que ocupa el trono de la Espai\a, 
que nacieron para callar y obedecer, y no para discurrir y opinar en los altos asuntos del 
Gobierno," .9 Pero lo que más movió a Carlos III , me parece, era poder despojar a la orden de las 
enormes riquezas que poseía en Nueva España. 

7 X.GómezR, 137. 
1 M. Quirarte, 1 O. 
9 E.Palomera, op. cit. , 1 J 7. 
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Segunda: Los pedagogos jesuitas alcanzaron a comprender las deficiencias de su método 
educativo, para esos nuevos tiempos, en los que fueron brillantes para la enseñanza de las 
humanidades pero vieron que habían descuidado el estudio de las lenguas vulgares y el de las 
ciencias. Es por ello que se dispusieron a reformar esos métodos "Las justas aspiraciones de los 
jóvenes jesuitas más esclarecidos de México a mediados del siglo XVIII ... el provincial Francisco 
Cevallos ... Éste reunió el año de 1763 una junta en el Colegio de San Ildefonso de México ... En 
esa junta se trataron los siguientes temas: modernización y depuración de la filosofia, teología y 
demás ciencias; poner, sin cursos formales, academias de ciencias y de lenguas modernas en 
todos los colegios de la Provincia Mexicana; que se dejara el sistema de los dictados 
(mamotretos) y que se adoptaran libros moden1os de texto." 10 

Tercera: El control que ejercían los peninsulares en el gobierno y la administración pública de 
Nueva España, así como los altos puestos del clero, hacia que los criollos y mestizos se sintieran 
marginados ; además, estas dos clases sociales se educaban en su gran mayoria en los colegios 
jesuitas, y era ahí donde conocían las ideas filosóficas de la Ilustración, ideas que fomentaron el 
descontento de los criollos contra el autoritario régimen colonial y las decisiones arbitrarias de la 
metrópoli; las ideas francesas proponían, además, nuevas formas políticas para el gobierno de los 
pueblos; ideas que, para ese momento, al conjugarse con la independencia de las Trece Colonias 
Británicas de América (1776), crearon un deseo de emancipación política en la Nueva España. 

Así, el rey barbón Carlos 111, con el pretexto de que los jesuitas conspiraban contra él y que 
incluso atentaban contra su vida, expulsó a la Orden de la Compañía de Jesús, pero ni con eso 
logró detener el creciente deseo de los pueblos americanos para desligarse de la metrópoli, 
recordemos que muchos caudillos independentistas fueron educados en algún colegio de los 
jesuitas. 

En el año de 1804 Napoleón Bonaparte se hizo coronar emperador de Francia y decidió 
apoderarse de Portugal, pero para ello tenía que pasar.por España. El emperador ibérico, Carlos 
IV, hijo de Carlos III, ante la oposición de su pueblo, decidió abdicar la corona a favor de su hijo 
Femando VII. 

Después de reunirse la familia real española con Napoleón, en la ciudad de Sayona, Femando 
VII devolvió la corona española a su padre y él la cedió a Napoleón, quien a su vez se la dio a su 
hermano José Bonaparte, quien ya para entonces poseía el reino de Nápoles (1808). Los 
españoles, descontentos con las abdicaciones de sus monarcas, resuelven formar en Cádiz una 
junta central que gobernara España y todos sus territorios, mientras permaneciera la dominación 
francesa. El ejemplo de las Cortes de Cádiz repercutió en América, donde se crearon también 
estas juntas americanas, que defendían los derechos de Femando VII, pero posteriormente, al 
gobernarse por sí mismas, se dieron cuenta que podían liberarse de la tutela española. 

Así, los criollos y españoles de América no deseaban compartir sus riquezas con los invasores 
franceses , de esta fonna la crisis política de la metrópoli les proporcionó la coyuntura necesaria 
para poner en práctica sus ideales independentistas. Además, la expulsión de los jesuitas aún 
despertaba odios y resentimientos hacia la corona espai\ola. En el rulo de 1786 las pocas lluvias y 
las intensas nevadas desataron en Nueva España la terrible "gran hambre" que aumentó el 
descontento de la población más pobre de la colonia. 

10 lbidcm. 1 09. 
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Ahora bien, es cierto que fueron expulsados los jesuitas, pero permanecieron aquí sus 
alumnos. los cuales llevaron adelante la renovación iniciada por sus maestros. de tal manera que 
esas generaciones de criollos humanistas empezaron a propagar sus ideas de cambio en 
periódicos como el Mercurio Volante. los Asuntos varios sobre Ciencias y Arte útiles, o la 
Gaceta de Literatura. "Los caudillos liberales luchaban incesantemente por tratar de penetrar en 
el alma del pueblo, para modificar sus sentimientos. Conscientes del valor de la educación, 
quisieron difundirla por medio del discurso. el folleto, el libro, el periódico y la escuela." 11 

La madrugada del 16 de septiembre de 181 O los conjurados de Querétaro y de Guanajuato, al 
ser descubiertos y denunciados. se pusieron en pie de lucha encabezados por Miguel Hidalgo y 
Costitla. Rafael Iriarte, el fraile Herrera y Villería. José Maria Morelos y Pavón, etcétera. Desde 
ese momento y hasta el año de 1867. en que se fundó la Escuela Nacional Preparatoria, el 
Colegio de San Ildefonso y la Real y Pontificia Universidad de México vivieron momentos 
tormentosos y agitados, como los vivía todo el país 

El Colegio de San lldefonso, ya sin los jesuitas, tuvo una serie de intentos y fracasos en pos de 
hallar el sentido que debia animar sus sistemas de enseñanza. "Una vez consumada la 
independencia y derrocado el gobierno de Agustín de Iturbid'.:, varió la denominación del 
Colegio de San Ildefonso por el de Nacional y Antiguo Colegio de San Ildefonso.''12 

En 1833, siendo Presidente Antonio López de Santa Anna. el vicepresidente Valentín Gómez 
Farías aprovechó la ausencia de aquél y, junto con su consejero don José Maria Luis Mora y con 
Lucas Alamán, hizo intentos para renovar la educación; los tres coincidían en la urgente 
necesidad de mejorar la enseñanza en México, pero discrepaban en cuanto al procedimiento y a la 
orientación ideológica que debía imprimirse a esa enseñanza. 

Lucas Alamán era un acaudalado criollo partidario del antiguo régimen colonial, fue ministro 
de Relaciones Exteriores en la última presidencia de Antonio López de Santa Anna. Alamán, 
auténtico "conservador", pensaba que la iglesia debía conservar el monopolio educativo. 

Valentín Gómez Farias y José María Luis Mora. férreos "liberales", presentaron ante el 
Congreso de la Unión un decreto en el que suprimían la Real y Pontificia Universidad de México 
y creaban la Dirección General de Instrucción Pública para el Distrito y Territorio Federales; con 
esto pretendían incorporar a las masas populares a una instn1cción laica que fuera impartida por 
el Estado. Eso explica el cierre de la Universidad y el del Colegio de Santa Maria de Todos los 
Santos.Así estos liberales fueron los promotores de la educación primaria. Ese mismo año, a 
través de otro decreto, fundaron seis establecimientos educativos que sustituirían a la 
Universidad: 

De Estudios Preparatorios- en el antiguo Hospital de Jesús 
De Estudios Ideológicos y Humanísticos - en el convento de San Camilo 
De Ciencias Físicas y Matemáticas - en el Seminario de Minería 
De Estudios Médicos - en el convento de Belén 
De Jurispmdencia - en el Colegio de San lldefonso 
De Ciencias Eclesiásticas - en el colegio de San Juan de Letrán 

;; M. Quirarte. op. ciL , 16 
O.González C., 37. 
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Establecieron también las cátedras de Botánica y Química en el hospicio y huerto de Santo 
Tomás. En 1834 regresó Santa Anna como presidente y acabó con los intentos reformistas de 
Gómez Farias a quien desterró a la vez que suspendió sus decretos. Por supuesto, a todas estas 
reformas se opuso abiertamente el clero mexicano, quien no pudo impedir que en 1842 se creara 
la instrucción primaria, gratuita y obligatoria, así como Escuela Nacional para Maestros. 

La Universidad tampoco escapó a estos vaivenes políticos y constantemente fue tachada de 
conservadora, sus puertas eran abiertas y cerradas de acuerdo con los intereses del grupo en el 
poder, ''Entre 1821 y 1850 reinó la inquietud en todos los órdenes. En treinta años hubo cincuenta 
gobiernos, casi todos producto del cuartelazo; once de ellos precedidos por Santa Anna. La vida 
del país estuvo a merced de individuos, logias masónicas, núlitares ambiciosos, intrépidos 
bandoleros e indios relámpago." 13 

La Independencia logró romper las ligas que ataban la colonia a la metrópoli, pero sólo en el 
aspecto politico porque en lo civil y eclesiástico permanecieron unidos, dificultando los cambios 
en la estructura económica y social que demandaban los nuevos tiempos. La primera reforma 
educativa de Gómez Farfas y de José Maria Luis Mora pretendía despojar a la iglesia del 
monopolio educativo que ostentaba desde las escuelas parroquiales hasta la Universidad. Por eso 
en el México Independiente se agudizó la contienda entre liberales y conservadores. 

Los conservadores añoraban el viejo orden español, eran tradicionalistas, partidarios de la 
monarquía y de la religión cristiana; eran retrógrados, europeizantes, en su mayoria militares y 
religiosos. Su líder visible era don Lucas Alamán. 

Los liberales no estaban apegados ni a la tradición hispánica como tampoco a la indígena, la 
mayoria de ellos no eran fervientes católicos. a pesar de haber sido educados en colegios 
religiosos. Creían en la libertad de trabajo, de comercio, de la educación y de las letras; en la 
tolerancia de cultos y aspiraban a que la iglesia estuviera subordinada al Estado. Deseaban el 
federalismo, la independencia real entre los poderes, controlar a las fuerzas armadas y aceptaban 
y promovian la colonización con extranjeros en nuestras tierras vírgenes, así como la existencia 
de la pequeña propiedad y la imperiosa necesidad de estudiar las ciencias; para ellos el maestro y 
guia era Estados Unidos de Norteamérica. La mayoria de los liberales eran abogados, poetas, 
oradores y periodistas como Benito Juárez, Melchor Ocampo, Lerdo de Tejada, Ignacio 
Comonfort. Guillenno Prieto, etcétera. 

En el año de 1855 triunfaron los liberales sobre los conservadores. El nuevo gobierno trató de 
reorganizar la educación laica, que estaba bajo la responsabilidad del Estado y no de la iglesia, 
buscaban encontrar los cauces de la ley y el orden para la organización pacífica y el bienestar 
social para la inmensa mayoria de mexicanos. A partir de 1861, siendo ya Presidente de la 
República Benito Juárez, creó las Leyes de Reforma y limitó los fueros eclesiásticos, la 
secularización de los cementerios, la supresión de muchas festividades religiosas y la 
desamortización de los bienes inmuebles de corporaciones civiles y eclesiásticas. 

Los conservadores se sublevaron y estalló así la Guerra de Tres Años. Estos conservadores 
fueron apoyados por el papa Pío IX y Napoleón 111 y le ofrecieron el trono de México a 
Maximiliano de Habsburgo, mientras que el Gobierno Republicano de Juárez huyó al exilio 
estableciéndose en el Paso Texas. 

D D Cossio V .. op. cit.. 102. 
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El 28 de mayo de 1864 llega a México Maximiliano de Habsburgo y , para sorpresa de los 
conservadores, el austriaco manifestó tendencias tan liberales como las de su enemigo Juárez; los 
conservadores le retiraron su apoyo e intrigaron con el papado y el emperador francés para 
dejarlo solo y a merced de Juárez y los liberales, quienes en 1867 lo fusilaron en el Cerro de las 
Campanas en Querétaro. 

El 15 de julio de 1867 hizo su entrada triunfal a México el gobierno republicano encabezado 
por Benito Juárez. Para el presidente "Era impostergable y verdaderamente urgente la realización 
de un programa educativo que garantizara el triunfo del ideal republicano en contra del imperial; 
y el de las ideas liberales y laicas sobre las conservadoras y clericales." 14 Juárez sabía que la 
educación era precaria y desorganizada en todos los niveles y que debía ser atendida 
inmediatamente, creía que la enseñanza debía ser impartida a nivel nacional y no sólo para una 
minoria privilegiada y retrógrada, en la que todos tuviesen la oportunidad de estudiar. Además, 
la educación superior debía abrir los caminos para que los educandos alcanzaran profesiones 
liberales y no sólo fuesen sacerdotes o militares. 

Así, el presidente Juárcz comisionó a su Ministro de Justicia e Instrucción Pública, licenciado 
Antonio Martíncz de Castro, para la elaboración de un programa educativo que lograra crear una 
auténtica conciencia mexicana. El ministro a su vez nombró al frente de esa comisión al doctor 
Gabino Barreda, quien sería el encargado de la elaboración del proyecto, junto con Pedro 
Contreras Elizalde, Ignacio Alvarado, Francisco y José Díaz Covarrubias, Eulalio Maria Ortega, 
Leopoldo Río de la Loza, Agustín Bazán y Caravantcs, Alfonso Herrera y Antonio Tagle. 15 

El 2 de diciembre de 1867 fue promulgada la Ley Orgánica de Instrucción Pública del 
Distrito Federal. Dicha ley consta de seis capítulos, el primero manifiesta que la educación 
primaria será gratuita y obligatoria, el segundo habla sobre los estudios secundarios para varones 
y señoritas, de la creación de la Escuela Preparatoria, de la enseñanza superior, de la escuela 
normal, de la de artes y oficios y de la escuela para sordomudos; el tercer capítulo versa sobre las 
inscripciones, exámenes y títulos profesionales; el cuarto sobre la academia de ciencias y 
literatura; el quinto de la dirección de estudios, de los directores y de los catedráticos, el sexto y 
último habla sobre los fondos y su administración, asi como de los gastos de la Instrucción 
Pública y del defensor fiscal. 

El doctor Barreda basó su método educativo en el Positivismo del filósofo francés Auguste 
Comte y como atinadamente refiere de él Vasconcelos : •• Debió de proponerse extirpar los 
sistemas tradicionales que enseñaban al mestizo y al indio latín y cánones, pero ni una palabra 
sobre leyes fisicas que pudieran ilustrarlo para mejorar sus primitivas industrias, ni una noción de 
química o de botánica aprovechable para los cultivos, ni un razonamiento llano y preciso que lo 
ejercitase a pensar con claridad y concisión y sin pedantería." 16 

Gabino Barreda coincidió en esto con Benito Juárez; él estaba convencido de que la 
ignorancia era lo único que impedía que nuestro país alcanzara el camino del engrandecimiento y 
se puso a la vanguardia en la pedagogía al introducir el método cientifico en los planes de la 
educación nacional, y al establecer que la enseñanza primaria tuviese que ser obligatoria y 

14 O. González C .• op. cit. • t J. 
G. Barreda, 40. 
J. Vasconcclos. l. 65. 
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gratuita para todos los mexicanos de todas las clases sociales; además, la Escuela Preparatoria no 
sólo debía ser el puente hacia los estudios superiores, sino que debía ser la pieza clave en todo el 
nuevo programa educativo liberal donde se preparara a los hombres dándoles elementos 
intelectuales necesarios para que esos jóvenes fueran más aptos en la lucha por la vida. 

El 18 de enero de 1868 se inauguraron los cursos de la Escuela Preparatoria y el 3 de febrero 
del mismo año se iniciaron las labores , siendo el primer director el propio Gabino Barreda. Él 
organizó el plan de estudios de la preparatoria en 5 años con 34 materias, que eran: gramática 
española, latín, raíces griegas, francés, inglés, alemán, italiano, aritmética, álgebra, geometria, 
trigonometria rectilínea. trigonometria esférica, geometría analítica, geometría descriptiva. 
cálculo infinitesimal, mecánica racional, fisica experimental, química general, elementos de 
historia natural, cronología, historia general, historia nacional, cosmob>rafia, geografia flsica y 
política, especialmente de México; ideología, gramática general. lógica. metafisica, moral; 
literatura, poética, elocuencia y declamación; dibujo de figuras, de paisaje, lineal y de ornato; 
taquigrafla; paleografia y teneduría de libros. 
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1.2 Planes de Estudio de In ENP (1867-1966) 

Como hemos visto. las diferentes etapas de la historia de nuestro país se caracterizaron por el 
predomino de las diversas corrientes políticas que se fueron ajustando a las necesidades sociales 
y económicas de cada momento y fueron precisamente los gobernantes en tumo los responsables 
de establecer los lineamientos o políticas a seguir. Desde el tiempo de los liberales hasta nuestros 
días. el grupo dominante ha considerado la educación impartida por el Estado factor importante 
para el desarrollo de la nación. "En el caso del nivel medio superior estas pollticas se han 
manifestado, entre otras cosas. en la orientación o sentido de estos estudios caracterizándose a lo 
\rso de su historia por la acumulación de modificaciones o remiendos convenidos o impuestos.•• 

En el gobierno de Benito Juárez • y más tarde en el de Porfirio Díaz, se pretendió establecer 
las bases de la joven nación y la educación del Estado serviría como vehículo para inculcar una 
ideología unifonne a un amplio sector de la población, para lograr mantener la paz y el orden y 
como consecuencia el deseado progreso: "Una educación en que ningún ramo importante de las 
ciencias naturales quede omitido; ... una educación en que se cultive asi a la vez el entendimiento y 
los sentidos, sin el empeño de mantener por la fuerza tal o cual opinión, o tal o cual dogma 
político o religioso; ... una educación ... sólo con el deseo de hallar la verdad ... y no lo que en 
nuestro concepto debiera haber en los fenómenos naturales ... pondrá a todos los ciudadanos en 
aptitud de apreciar todos los hechos de una manera semejante, y por lo mismo. uniformará las 
opiniones ... ¿Qué son diez, quince o veinte años en la vida de una nación, cuando se trata de 
cimentar el único medio de conciliar la libertad con la concordia, el progreso con el orden? El 
orden intelectual que esta educación tiende a establecer es la llave del orden social y moral que 
tanto habemos menester" 18 

PRIMER PLAN DE ESTUDIOS DE LA ESCUELA NACIONAL PREPARATORIA (1867) 

Ciertamente el doctor Gabino Barreda logró captar y plasmar el proyecto de nación que tenía 
Benito Juárez y es por ello que lo nombró coordinador para elaborar el Primer Plan de Estudios 
de la Escuela Nacional Preparatoria. donde se adoptó y organizó el bachillerato bajo la filosofia 
positivista. Este plan consistía en cursar el bachillerato en 5 años, en los que la ímalidad del 
mismo era preparar a los alumnos para su ingreso en la escuela superior, de ahí la existencia de 
las cuatro especialidades: 

Abogado 
Médico y farmacéutico 
Agricultor y veterinario 
Ingeniero, arquitecto ensayador y beneficiador de metales. 

Barreda también contempló en su Plan de estudios la necesidad de preparar al alumno para la 
vida, por eso incorporó en él materias prácticas como dibujo, taquigrafia y teneduría de libros. 
Respecto a las asignaturas humanísticas las cuatro especialidades cursaban la materia de raices 

17 M. de L. Velázquez A .• 8 
G. Barreda, op. cit. , 14. 
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griegas en el segúndo año y aios estUdiailtes· dé la~ tres primeras especialidades les impartían la 
clase de latín en el se!,'llJldO, tercero y cuarto año. 19 

SEGUNDO PLAN DE ESTUDIOS (1869) 

El 1 S de mayo de 1869 se creó por decreto presidencial el Segundo Plan de Estudios de la 
Escuela Nacional Preparatoria. Al frente de la República Benito Juárez y don José Maria Iglesias 
como ministro de Justicia e Instrucción Pública, el doctor Barreda continuó desempeñándose 
como director de Ja Preparatoria. Se replanteó el proyecto positivista en el bachillerato y se 
hicieron algunas modificaciones, como la reducción de las especialidades, de cuatro que existlan 
antes, a solo tres : 

Abogado 
Médico, farmacéutico, agricultor y veterinario 
Ingeniero, arquitecto, ensayador y beneficiador de metales 

El plan de estudios era igual para las tres especialidades y con el mismo tiempo de 
permanencia (5 años) ,pero desaparecieron algunas materias como teneduría de libros y 
taquigrafia. Continuó impartiéndose la asignatura de raíces griegas, sólo que ahora en el tercer 
año. Respecto al latín, se redujo a dos años (en cuarto y quinto años), pero fue impartido en las 
tres especialidades. 20 Sobre dicho plan María de Lourdes Velázquez Alba nos dice: "No obstante 
que el plan de 1869 estuvo vigente oficialmente hasta 1896, fue impugnado en varias ocasiones y 
eso motivó que se realizaran cambios al margen de Ja reglamentación de la Escuela Nacional 
Preparatoria a lo largo de esos veintisiete años." 21 

TERCER PLAN DE ESTUDIOS (1896) 

Los constantes vaivenes políticos en el país trajeron como resultado que naciera un deseo 
vehemente de tranquilidad, orden y paz; y sería precisamente entre los alios de 1877 a 
1911,durante el Porfiriato, que se lograría cierta estabilidad. El gobierno de Porfirio Díaz impulsó 
la construcción del ferrocarril hacia Ciudad Juárez y a Nuevo Laredo, así como la comunicación 
postal, telegráfica y telefónica; realizó obras portuarias en Veracruz, Tampico y Salina Cruz. 
Creó una serie de bancos mediante los cuales impulsó Ja agricultura, la minería, el comercio y la 
industria. Esto •• propició el desarrollo y mejoró la economía del país"; el historiador Cossío 
Villegas explica claramente que durante el Porfiriato " .. .las cámaras de senadores y de diputados 
debían aprobar lo que el presidente les propusiera porque ellos carecían de la infonnación técnica 
que le dan al presidente sus secretarios de estado, y porque el presidente no tiene otro afán que el 
desinteresado de servir al país .. .la opinión pública y el pueblo han de confiar en la habilidad y 
patriotismo de su presidente ... la confrontación abierta, pública ... resulta estéril, y lo único fecundo 

19 Anexo l. 
Anexo 2. 

21 M. de L. Vclázquez A .• op. cit .• 14. 
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es la acción presidencial, encaminada siempre al progreso material, manteniendo el orden y la 
paz como su condición necesaria." 22 

Esta aparente paz y amplio desarrollo de Ja nación explica por qué el anterior plan de estudios 
se mantuvo vigente tanto tiempo (27 años) . En esa época, el objetivo de la educación era 
transmitir una cultura que mantuviera el status quo que políticamente demandaba el Porfiriato. 
Pero también existían otros grupos que pugnaban por cambios, ya que en Ja repartición de la 
nueva riqueza sólo el pequeño grupo ligado al poder recibía los beneficios, mientras que el 
grueso de la población nacional estaba excluido del "progreso". Así, es claro que existía una 
terrible desigualdad en el plano económico, político y educativo de nuestro país. 

Bajo estas circunstancias se realizó el Primer Congreso de Instrucción (1889-1890) y al 
siguiente año se llevó a cabo el Segundo (1890-1891). Los acuerdos emanados de esos eventos se 
vieron plasmados el 1 5 de mayo de 1896 en un nuevo Plan de estudios de bachillerato bajo el 
gobierno de Porfirio Diaz, el ministerio de Joaquín Baranda y con Vidal Castañeda Nájera como 
director de la Preparatoria. 

Este plan de estudios fue elaborado por don Ezequiel A. Chávez; en él se ordenó el calendario 
escolar por semestres, donde el curso que antes duraba 5 aI1os se cambió a 8 semestres, logrando 
enlazar las materias del bachillerato con las carreras profesionales, al unificar todas las 
especialidades. Se estableció un reglamento de exámenes y de inscripciones y un calendario que 
indicaba las horas de estudio que debía cubrir cada una de las disciplinas. Se modificaron los 
contenidos al agregar conferencias de moral, le dieron importancia al estudio de la lengua 
nacional, desapareció el aprendizaje del latín (en su lugar se impartió Psicología) y nació la 
disciplina de raíces griegas y latinas, pero fue impartida en un solo semestre (el cuarto). 23 

CUARTO PLAN DE ESTUDIOS (1901) 

En octubre de 1901 se creó el nuevo plan de estudios. Permanecía en el poder Porfirio Diaz, 
como su ministro de Justicia e Instrucción Pública Justillo Femández, y al frente de la 
Preparatoria Manuel Flores. El nuevo plan continuó con el objetivo de Barreda de instruir al 
estudiante siguiendo la filosofia positivista. Se retomaron los cursos anuales, pero ahora 
ampliados a 6 aI1os; por consiguiente, se extendió el número de asignaturas y en algunas de ellas 
aumentaron los contenidos. Por primera vez se incluyeron los cursos de Anatomía y Fisiología 
humana y aumentaron a 4 aI1os el estudio de la lengua inglesa; desapareció el curso de raíces 
latinas y sólo se impartió la asignatura de raíces griegas. 24 Otra novedad en este plan de 
estudios fue la importancia de los ejercicios físicos, militares y gimnásticos así como el manejo 
de las armas. 

22 D. Cossio V .. op. cit .. 129. 
23 Anexo 3. 
24 Anex.o4. 
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QUINTO PLAN DE ESTUDIOS (1907) 

El Secretario de Justicia e Instrucción Pública. Justino Femández. dividió el ministerio en 
dos: el Ministerio de Justicia, en el que permaneció él al frente hasta el ai\o de 1911. y el 
Ministerio de Instrucción Pública, más tarde llamado Secretaría de Instrucción Pública y Bellas 
Artes, a cargo de don Justo Sierra Méndcz. quien creó a su vez el Consejo Superior de Educación 
Nacional. Ambos personajes reorganizaron la educación desde el jardín de niños, primaria, 
escuela nocturna para obreros. hasta la normal, la preparatoria y la instrucción profesional. 

El 17 de enero de 1 907. en plena dictadura de Porfirio Díaz, siendo Secretario de 
Instrucción Pública y Bellas Artes don Justo Sierra y Porfirio Parra director de la Preparatoria, 
crearon el nuevo plan de estudios, en él redujeron a 5 afias los estudios del bachillerato, buscaron 
la aplicación práctica de los estudios al fomentar el amor al trabajo manual como una más de las 
disciplinas educativas. Así, la ensei\anza estuvo orientada al análisis, sin descuidar la importancia 
de su utilidad, aplicada tanto a la grande como a la pequei\a industria, es decir. la educación 
estaba vinculada a los cambios sociales y a la producción •• ... la incorporación de conceptos como 
los de Spencer • que conciben a la sociedad como un organismo social que evoluciona y no algo 
ya dado como se contemplaba desde la interpretación de Comte. significaba la necesidad de 
entender al sujeto que integraba la sociedad, y obviamente a ésta. de manera diferente. no en 
forma estática sino en evolución.º :!S 

En este plan de estudios se expresaron en cada asignatura los propósitos del curso; el profesor, 
como parte de su actividad académica. sustentaba conferencias para completar la ensei\anza. 
Además, agregaron prácticas de laboratorio llamadas también academias. Se impartió el curso de 
raíces griegas en el segundo ai\o del bachillerato.26 

SEXTO PLAN DE ESTUDIOS (1914) 

En la última etapa del gobierno de Porfirio Diaz., el 26 de mayo de 1910, el Secretario de 
Instrucción Pública y Bellas Artes, Justo Sierra Méndez. logró importantes avances, como la 
creación de la Biblioteca Nacional; inició y propició las exploraciones arqueológicas en diversos 
puntos de la República Mexicana e instituyó la Universidad Nacional de México, fonnada por: 

La Escuela Nacional Preparatoria 
La Escuela de Jurisprudencia 
La Escuela de Medicina 
La Escuela de Ingenieros 
La Escuela de Bellas Artes 
La Escuela de Altos Estudios (hoy Facultad de Filosofia y Letras) 

Ya para entonces se percibía un ambiente cada vez más fuerte de inconformidad contra la 
dictadura de Porfirio Diaz y contra el predominio del positivismo, _dado que. siempre se 
identificaba esta corriente filosófica con el régimen autoritario- de Diaz. Por otro lado; habían 

25 M. De L. Velázquez A .• op. cit .• 19. 
26 Anexo 5. 
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surgido generaciones de jóvenes que habían logrado ser médicos. abogados e ingenieros • que 
deseaban destacar y abrirse paso en la vida pública del país, ocupar puestos en la burocracia 
oficial, en las cámaras. en la educación y en el periodismo. Pero la minoría selecta porfiriana era 
un grupo cerrado que acaparaba los puestos públicos. Asl, estos jóvenes fueron llevados por la 
rebeldía y su inconformidad los hizo adherirse a partidos políticos para contender en las 
elecciones de 1910. Además de esto, el mismo presidente Diaz comentó al periodista 
norteamericano Creelman ( 1908 ) que México ya estaba preparado para la democracia, lo cual 
fue interpretado por la oposición como la no reelección del presidente y que éste permitiría la 
organización de los mexicanos en verdaderos partidos políticos para que las siguientes elecciones 
si fueran libres y abiertas. 

Pero ante la insistencia de Díaz por mantenerse en el poder, el 20 de noviembre de 191 O 
estalla la lucha armada. encabezada por Francisco l. Madero. quien finalmente en elecciones 
libres logró alcanzar la primer magistratura del pals, pero más tarde fue asesinado por el 
usurpador Victoriano Huerta. 

La efervescencia política y armada que se vivía en el pals también se manifestó en la Escuela 
Nacional Preparatoria, principalmente entre un grupo de jóvenes como José Vasconcelos. Carlos 
González Peña, Antonio Caso, Alfonso Reyes. Pedro Henriquez Ureila, etcétera. quienes más 
tarde formarían el grupo .. Ateneo de la Juventud". De esta manera, de 1911 a 1913 la 
Preparatoria se convirtió en el refugio natural de quienes luchaban por la democracia en México. 

En enero de 1914,siendo presidente de la República Victoriano Huerta. ministro de Justicia e 
Instrucción Pública Nemesio García Naranjo y Genaro García director de la Preparatoria, se 
formuló el nuevo plan de estudios del bachillerato. Separaron la Escuela Nacional Preparatoria 
de la Universidad, pasando a depender directamente de la Secretaria de Instrucción Pública y 
Bellas Artes; fueron reordenadas las asignaturas estableciendo un equilibrio entre las ciencias y 
las humanidades. se impartió también la materia de raíces griegas y latinas en el tercer ailo del 
bachillerato; se abandonó el positivismo y se le dio a la educación una orientación más práctica al 
introducir trabajos manuales en cuatro de los cinco ailos que duraban los cursos. 27 Otro de los 
rasgos distintivos de este nuevo plan fue la militarización de la preparatoria •• ...• las voces en 
contra se fueron acallando, para que quedaran dueilas del campo las que opinaron a favor de la 
militarización.... los toques de cometa y la disciplina cuartelera, los grados militares ... , el 
Reglamento que hizo las veces de ordenanza y las marchas dentro y fuera de San Ildefonso, 
transformaron el ambiente didáctico de la Preparatoria que tanto iba en contra de la tradición de 
la Escuela." 28 

· 

SÉPTIMO PLAN DE ESTUDIOS (1916) 

Los acontecimientos políticos y armados del país hicieron que los revolucionarios se 
agruparan alrededor del caudillo Venustiano Carranza para restablecer el orden constitucional 
que el usurpador Victoriano Huerta había violentado. El gobierno constitucionalista de Carranza 
se consolidó y se sostuvo en los grupos revolucionarios e hizo cambios económicos y sociales de 
forma paulatina, pero sólo los necesarios ya que el problema agrario nunca lo tocó. Continuó así 

27 Anexo 6. 
n M. González R .. 29. 
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el descontento en diferentes puntos del país; algunos caudillos, conscientes de su fuerza armada y 
popular, chocaban entre sí , por ello trataron de dirimir sus diferencias en dos Convenciones ( en 
la Ciudad de México y en Aguascalientes ) Si bien es cierto que de esas Convenciones emanó la 
Constitución de 1 917, también es cierto que no lograron conciliar sus intereses particulares, que 
cada vez hacían más dificil la convivencia de esos grupos y la consecuencia fue que el 
levantamiento armado continuó por varios años más. 

En el año de 1916 Carranza y su equipo, encabezado por su rmmstro de Educación Félix 
Palavicini y Mariano Lozano como director de la Escuela Nacional Preparatoria, conformaron el 
nuevo plan de estudios, en el que el objetivo de la educación presentaba dos vertientes: la 
primera, capacitar y preparar al alumno para una carrera profesional; Velázquez Albo opina lo 
contrario: que el gobierno de Carranza dio prioridad a la enseñanza primaria y descuidó la 
educación superior : " ... se priorizó la educación primaria sobre la profesional, caracterizándose 
el nivel medio como una prolongación de ésta. Probablemente ya desde ese entonces se planteaba 
la división de los estudios de la escuela preparatoria en dos etapas: la secundaria y la 
preparatoria."29 La segunda vertiente, y la más importante para ellos, fue dar una formación 
técnica o práctica al joven. para incorporarlo a la producción: " Nuestro país necesita la 
utilización urgente de las actividades de los ciudadanos y que no puede por lo mismo encerrarlos 
por largos años en las aulas ... El promedio de la vida en nuestro país es de 40 años, y para obtener 
de los hombres el producto de sus energías y el éxito de sus capacidades se requiere comenzarlas 
a utilizar desde temprano." 30 

Consecuencia de lo anterior fue reducir el bachillerato de 5 a 4 años y sólo se impartió el 
curso de raíces griegas en el primer grado de estudios. 31 La Escuela Nacional Preparatoria 
siguió dependiendo de la Secretaria de Instrucción Pública y Bellas Artes; además, la enseñanza 
del bachillerato dejó de ser gratuita: el estudiante debía pagar una cuota de 5 pesos mensuales. 32 

Manuel González Ramírez comenta que el gobierno de Carranza se preocupó de que el 
profesorado fuese más eficiente y que dedicase más tiempo a las cátedras; para ello procuró que 
el docente tuviese más horas de trabajo en el plantel ~ con eso lograse ganar la cantidad suficiente 
que le permitiera cubrir sus necesidades económicas. 3 

OCTAVO PLAN DE ESTUDIOS (1918) 

Con los cambios emanados de la Constitución de 1917 desapareció la Secretaria de 
Instrucción Pública y Bellas Artes; en su lugar surgió el Departamento Universitario, y la Escuela 
Nacional Preparatoria dependió entonces de la Dirección General de Educación Primaria, Normal 
y Preparatoria. Al siguiente año, 1 918, aún en el gobierno de Venustiano Carranza y siendo 
director de la preparatoria Moisés Sáenz, crearon un nuevo plan de estudios, en el que se 
consolidó el pragmatismo educativo sobre la enseñanza positivista de Barreda."Para alcanzar 
estas dos finalidades se incluyeron contenidos teóricos y prácticos que aspiraban a formar a los 
estudiantes dentro de una cultura general; para ello se consideró la tesis de la " escuela de acción 

29 M. de L.Velázquez A .• op. cit .. 24-25 
30 ldem 
31 Anexo7. 
32 L. E. Romo l\.-L 
.n M. González R. • op. cit .• 34. 
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" , cuyos mayores exponentes fueron el filósofo William James y el educador John Dewey." 34 

Desde el inicio del gobierno de Carranza se pretendió vincular el proceso educativo con la 
producción, es decir capacitar a los egresados para su inmediata incorporación en el mercado de 
trabajo, en la industria, el comercio y la banca . 

En este plan de estudios en el que la educación era práctica y utilitaria, ordenaron los 
contenidos en disciplinas técnicas y para cursar una profesión; así, la preparatoria tenía dos 
ciclos: el técnico o terminal, que duraba 4 años, y el ciclo profesional que abarcaba 5 años; ahi se 
orientaba al estudio de tres áreas: jurisprudencia, ingeniería y medicina; es por ello que existían 
materias obligatorias y electivas; entre estas últimas se encontraba la asignatura de raíces griegas 
y latinas que se impartía en el tercer ru1o, y latín para los estudiantes de jurisprudencia y 
medicina en el quinto ru1o. 35 En ambas formas se establecieron estudios diferentes para hombres 
y mujeres, donde el alumnado tenía la posibilidad de elegir el idioma que deseaba estudiar. 

NOVENO PLAN DE ESTUDIOS (1920) 

A partir del año de 1920 se inició la reconstrucción nacional, que pudo darse gracias a una 
etapa de paz, en la que asumió la presidencia el general Adolfo de la Huerta, quien nombró como 
rector de la Universidad a José Vasconcelos; él estableció que todas las dependencias educativas 
estuviesen bajo la responsabilidad del Departamento Universitario. Más tarde Álvaro Obregón se 
convirtió en Presidente de la República. Él fue un brillante militar surgido del movimiento 
revolucionario que perteneció y representó al grupo social de •• la clase media '\ el cual supo 
hacer alianzas con los campesinos, repartiéndoles áridas tierras e incorporando a los dirigentes 
obreros al aparato estatal y en los altos puestos. Álvaro Obregón confirmó como rector de la 
Universidad a José Vasconcelos y a Ezequiel A. Chávez como director de la Escuela Nacional 
Preparatoria. 

Estos importantes personajes al frente de la educación crearon un nuevo plan de estudios para 
la preparatoria, misma que para tal fecha habían reincorporado a la Universidad. Constituyeron 
una educación humanística que seria el medio para lograr un progreso social; con ese plan 
pretendían desarrollar la inteligencia e imaginación, alentar la investigación para la resolución de 
los problemas nacionales, facilitar la comunicación a través del dibujo y la práctica de las 
lenguas, pero también sin olvidar proporcionar al estudiante un medio de trabajo u oficio. En 
este nuevo plan de estudios no se señalaban los años de permanencia en el bachillerato; existía, 
en cambio, la libertad para cursar las asignaturas en un sistema de créditos. Las materias se 
encontraban distribuidas en 6 áreas: 

1 de ciencias matemáticas, fisicas, químicas y biológicas 
II de ciencias sociales y sus correlativas 
111 de ciencias filosóficas y sus aplicaciones a la vida práctica 
IV de lenguas y letras 
V de artes plásticas y de artes industriales 
VI de artes musicales 

34 M. de L. Velilzquez A .. op. cit .. 25 
35 Anexo 8. 
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En ·el área ·1v, ·de lenguas vivas, se impartía la asignatura de tecnicismos y neologismos 
greco-latinos, asi como las materias . de lengua latina y lengua griega. 36 En esta etapa se 
crearon las Jefaturas de Departamentos, y ya seilalaban un reglamento para las autoridades, los 
docentes y los empleados. 

DÉCIMO PLAN DE ESTUDIOS (1923) 

La amplia visión política del presidente Álvaro Obregón le permitió establecer las bases de 
organización que tendrian los gobiernos post-revolucionarios. A partir de él se dan las alianzas 
entre todos Jos sectores sociales y productivos del pais, al mismo tiempo que logró impartir 
educación pública al mayor número posible de mexicanos para que así se incorporaran a Ja 
producción. " En el caso de la educación, vehículo importante para construir las bases del Estado 
~~volucionario, la primera acción realizada fue una nueva distribución del servicio educativo, ... " 

Para lograr su objetivo educativo, Obregón creó en 1921 la Secretaría de Educación Pública 
(SEP) y puso al frente de ella a José Yasconcelos Calderón. Ambos idearon un nuevo plan 
educativo para todo el territorio nacional; dicho plan abarcaba los niveles de primaria, secundaria, 
preparatoria y profesional. Yasconcelos, con el apoyo presidencial, impulsó Ja creación de 
primarias y secundarias, se convirtió en difusor y promotor de Ja lectura. Editó y publicó las 
obras de los poetas clásicos. Creó proh'Tamas contra el analfabetismo, pretendiendo educar al 
pueblo a través de festivales de teatro, música y danza; además, fue el promotor para que los 
muros de importantes edificios públicos fuesen revestidos con pinturas de Orozco, Rivera, 
Siqueiros, Revueltas y otros. "Yasconcelos realizó la denominada "revolución cultural", que 
incluyó... la promoción de la enscllanza técnica, programa de comida gratis para Jos niilos, 
construcción de escuelas, .... , bibliotecas ambulantes, etcétera." 38 En el ámbito universitario Jo 
primero que hizo Yasconcelos fue incorporar Ja Escuela Nacional Preparatoria a la Universidad y 
ambas pasaron a depender de Ja Secretaría de Educación Pública. Nombró a Antonio Caso como 
rector y a Vicente Lombardo Toledano como director de la preparatoria. 

En el ailo de 1922 se llevó a cabo el Primer Congreso Nacional de Escuelas Preparatorias de la 
República, donde se analizaron diversos planes y programas de estudio y llegaron a dos 
importantes conclusiones, la primera fue unificar y definir los contenidos del bachillerato y la 
segunda dividir el bachillerato en dos niveles: 

el primero en estudios de secundaria con asignaturas comunes para todos los alumnos y en 
un tiempo de tres allos 
el segundo nivel de estudios de preparatoria para aquellos estudiantes que desearan 
ampliar sus conocimientos y obtener el grado de bachiller en ciencias o letras, y para ello· 
tenían que estudiar dos ailos más. 

" Aunque no fue implantado exactamente el plan aprobado por los congresistas de 1922, por 
existir diferencias entre Lombardo Toledano y las autoridades universitarias ... ," 39 pero fue 

36 Anexo 9. 
37 M. de L. Velázquez A .• op. cit .• 29. 
31 ldem 
39 Ibídem. 31. 
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tomado como base para el nuevo plan de estudios que sólo estuvo vigente en el año de 1923. 
Dicho plan abarcaba cinco años de estudio, en donde los dos primeros ru1os correspondían a la 
secundaria y tenian las materias en común, los tres últimos ailos comprendían el bachillerato 
establecido en áreas como derecho, ciencias sociales, medicina, arquitectura, ingeniería, 
odontologia y ciencias químicas; en estas dos últimas áreas el bachillerato se estudiaba en dos 
años. Otras de las peculiaridades que tenía el plan fue establecer el inglés como lengua extranjera 
obligatoria. Todos los alumnos y en todos los grados cursaban cultura fisica y oñeón; además, 
tenlan la obligación de conocer y practicar un oficio en los periodos vacacionales. En el tercer 
año se impartia para todas las áreas el curso de etimologías greco-latino-castellanas y los 
estudiantes de derecho llevaban además, en los dos últimos ailos, la asignatura de latín.40 El 
nuevo plan pretendía evaluar constantemente el aprovechamiento de los alumnos y aplicar 
examen de oposición para que el profesorado conservara sus cátedras. 

En ese mismo año de 1923 se creó la Preparatoria Nocturna, que más tarde seria denominada 
Preparatoria tres, donde se pretendía que ingresaran los obreros y trabajadores, de ahí las 
consignas y lemas que empleaban para su difusión : "La misma oportunidad para todos", 
"Instrúyase Usted para ser más útil a si mismo y a la Humanidad" y "Luchar es vivir" 41 

DÉCIMO PRIMER PLAN DE ESTUDIOS (1923) 

El 7 de diciembre de I 923, mediante un decreto, el gobierno de Obregón creó su tercer plan de 
estudios, con Ezequiel A. Chávez como rector y siendo director de la Escuela Nacional 
Preparatoria Ángel Vallarino. Por primera vez se le llamó estudios de bachillerato, abarcando un 
tiempo de cinco años dividido en dos ciclos de estudio, el primero común a todos y constituía el 
ciclo de secundaria a realizarse en tres ailos, en los que el alumno aprendía también un oficio; el 
segundo ciclo correspondía a los dos últimos años, eran los estudios especializados para obtener 
el grado de bachiller y el requisito para poder ingresar en la Facultad o carrera profesional de 
abogado, sociólogo, de médico cirujano, de arquitecto, de ingeniero, de cirujano dentista, de 
químico técnico, de químico farmacéutico, de químico metalúrgico, de perito en finanzas, 
estadística o seguros.42 

Sobre las materias humanísticas, se creó un curso de tecnicismos y neologismos grecolatino
castellanos, que se impartía durante un ru1o para las especialidades de abogado, sociólogo, 
médico, ingeniero y dentista; además, se impartía la materia de latín para los abogados en los dos 
años de bachillerato. 

Con este nuevo plan de estudios lograron separar fisicamente los dos ciclos escolares del 
bachillerato. "La separación fisica de la secundaria y preparatoria dentro de la Universidad 
también se realizó, quedando los edificios de San Pedro y San Pablo y San Gregario para la 
secundaria, y el antiguo Colegio de San Ildefonso para la preparatoria." 43 

Anexo 10. 
•• CESU, Archivo Histórico, Col. Folletos de la Escuela Nacional Preparatoria, caja 12, nº 140. 
42 Anexo 1 t. 
" M. de L. Velázquez A., op. cit., 32. 
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DUODÉCIMO PLAN DE ESTUDIOS (1930) 

En el año de 1924, el general Plutarco Ellas Calles tomó la estafeta de caudillo que quedó 
vacante con el asesinato del general Álvaro Obregón y se convirtió en Presidente de la República. 
Calles continuó cimentando el poder político que le permitió al grupo gobernante crear otra 
forma de dominio social; transformó la economía agraria en industrial, mejoró los servicios 
públicos de salud y de educación; propició la llegada de más préstamos del extranjero y generó 
una economía más fuerte. Ese poder se manifestó en 1929 con la creación del partido oficial: 
Partido Nacional Revolucionario; la finalidad de esa agrupación era evitar la anarquía en las 
contiendas electorales y buscar la alternancia en el poder de los grupos que estaban representados 
en ese partido; así, de forma civilizada, los aspirantes a puestos de elección popular debían 
trabajar su candidatura de manera libre y abierta dentro del partido. y mrn convención sería la 
encargada de seleccionar a los aspirantes y ella nombraría así al candidato único del partido y 
todos le brindarían su apoyo incondicional. Así se formó un gobierno de beneficio popular, el 
cual no dudó en reprimir las exigencias de los trabajadores del campo y de la ciudad. 

El 31 de diciembre de 1925 Calles y su ministro de Educación Pública, Moisés Sáenz, crearon 
,mediante un decreto, un nuevo sistema de educación media o el ciclo de secundaria que dependía 
de la SEP; de esta manera le quitó tres años de escolaridad a la Escuela Nacional Preparatoria. 
quedando el bachillerato sólo en dos años. Más tarde ( 1928-1929 ) el rector de la Universidad, 
Antonio Castro Leal, logró que la SEP le autorizara un año más a la preparatoria, esto provocó 
una huelga estudiantil •• El 2 de mayo de 1929, se declaró la huelga de los estudiantes de 
derecho .... Por lo que respecta a la autonomía de la Universidad, el presidente de la República, 
licenciado Emilio Portes Gil, acordó concederla ... " 44 Esta huelga trajo como consecuencia la 
autonomía para la Universidad, a la que a partir de entonces se le denominó Universidad 
Nacional Autónoma de México UNAM. 

El gobierno de la República otorgó la autonomía como una medida para detener el 
descontento estudiantil en la ciudad, dado que en noviembre del 29 se realizarían elecciones 
presidenciales y el ambiente político podía mezclarse peligrosamente con la huelga estudiantil y 
llevar al país a un conflicto de mayores dimensiones. 

El 2 de enero de 1930, siendo aún presidente Emilio Portes Gil, el rector Ignacio García Téllez 
y Alfonso Caso como director de la preparatoria. el Consejo Universitario aprobó en Nuevo Plan 
de estudios para la preparatoria. En ese plan se establecía claramente la finalidad del bachillerato 
de ampliar la cultura del alumnado, inducirlo a la investigación para resolver los problemas del 
país. fortalecer el carácter del estudiante despertándole una conciencia universitaria y fomentar en 
él los ideales de cooperación y de servicio· social. Fue el primer plan donde sólo aparecían los 
estudios de preparatoria con las siguientes especialidades y carreras: 

1 bachiller en filosofia y letras, derecho y ciencias sociales 
2 bachiller en ciencias biológicas: medicina 
3 bachiller en ciencias biológicas: odontología 
4 bachiller en ciencias biológicas: médico veterinario 
5 bachiller en ciencias fisico matemáticas, ingeniería 
6 bachiller en ciencias y letras, arquitectura 

M. Gonz.ález R. , op. cit . • 98. 

26 



7 bachiller en ciencias fisico químicas y naturales. ciencias e industrias químicas 
8 bachillerato en artes y letras. música 
9 bachiller en ciencias económicas. comercio y administración 

Cabe aclarar que cada carrera tenía su propio plan de estudios y en cada uno se cursaban tres 
aftos de preparatoria con 30 horas semanales de clases y contenían materias obligatorias y 
optativas. El bachillerato en filosofia y letras tenía como asignatura obl~atoria el latín en los tres 
ru1os; además, en el tercer grado cursaban también etimologías.4 En el primer año del 
bachillerato en ciencias fisico-quimicas y naturales se cursaba la asignatura de etimologías, así 
también en el bachillerato en ciencias biológicas, Velázquez Albo afirma que dicho plan no se 
aplicó, " ... aunque es probable que no fuera llevado a Ja práctica porque las asociaciones 
estudiantiles se opusieron al aumento de un afto más de estudios •... " 46 

DÉCIMOTERCERO PLAN DE ESTUDIOS (1931) 

Plan elaborado bajo la presidencia de Pascual Ortiz Rubio, siendo rector Ignacio García Téllez 
y Pedro de Alba director de la Escuela Nacional Preparatoria. Este nuevo plan estuvo basado en 
el anterior, ya que presentaba los mismos objetivos que aquél, Ja diferencia radicaba en que el 
nuevo tenia solamente dos aftas de cursos con materias anuales y semestrales; asimismo, 
desaparecieron definitivamente Jos oficios que se cursaban • y comprendía sólo cinco 
especialidades: el bachillerato en filosofia y letras, en ciencias biológicas. en fisieo-matemáticas. 
en ciencias y letras y en ciencias fisico-quimicas y naturales. Se impartía Ja asignatura de latín 
durante los dos años del bachillerato en filosofia y letras y sólo un año en ciencias biológicas; en 
cuanto a etimologías, se estudiaba un solo semestre en las cinco especialidades.47 

DÉCIMOCUARTO PLAN DE ESTUDIOS (1940) 

Ante la renuncia del presidente de Ja República Pascual Ortiz Rubio. el 3 de septiembre de 
J 932, Abelardo L. Rodriguez se convirtió en gobernante sustituto. y en vista de las tensiones 
sociales que se desataban ante los cambios de poder, el grupo dominante estableció el "plan 
sexenal" y fue con Lázaro Cárdenas con quien se aplicó el primer gobierno que duró en el poder 
seis aftos (1934-1940). Lázaro Cárdenas, con su capacidad de asimilación a Jos nuevos tiempos, 
decidió apoyarse en los movimientos populares, oportunamente infiltrados de nacionalismo 
defensivo; además, hizo concesiones a las b'I"andes masas, y, Jo más importante, reorganizó, 
dirigió y controló las agrupaciones obreras y campesinas; asimismo, transformó el partido oficial 
en Partido Revolucionario Institucional (PRI), aunque para ello tuvo que desterrar al caudillo 
Plutarco Elías Calles. A los dirigentes obreros y campesinos, incorporados al partido oficial, los 
sumó con un amplio sector de Ja clase media, producto de la revolución, y a todos los supo 
colocar en puestos clave de la burocracia y del ejército. Por supuesto que la Universidad no 
escapó a esa práctica, por eso Manuel González Ramirez comenta sobre Ja caída del rector Luis 
Chico Goerne •• ... el Estado se negó a entregar al rector el subsidio, con Jo cual el dinero, que por 

"'' Anexo12. 
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47 Anexo 13. 
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sus limitadas cantidades resultaba insuficiente para dar existencia a la Universidad. se convirtió 
en arma formidable para intervenir en su vida. En adelante. ya se sabía, el subsidio sería 
condición sine qua non para hablar de la autonomía; por lo que respecta a los rectores, o los 
expondría al ludibrio, o los premiaría con un puesto en el gabinete presidencial." 48 Todo lo 
anterior muestra cuan grande era el poder político de Cárdenas. 

Apoyado en los grupos anteriormente mencionados y ante los conflictos mundiales del 
momento que le favorecían (la Segunda Guerra Mundial), Cárdenas decidió enfrentar a algunos 
inversionistas extranjeros y les expropió tierras, el ferrocarril y el petróleo. Se llegó a considerar 
que el gobierno cardenista era socialista, pero Casio Villegas afirma: " ... en la práctica se siguió la 
doctrina formulada claramente desde 1906 por el Partido Liberal, y sostenida más o menos 
fielmente a lo largo del proceso revolucionario: la creación y desarrollo de una economía 
capitalista, sólo que liberada de las injusticias sociales que provoca." 49 

En el plano educativo. Cárdenas orienta su atención a una educación "socialista". con la que 
promueve la enseñanza técnica, al crear las preparatorias técnicas o vocacionales y la educación 
superior técnica con el Instituto Politécnico Nacional (IPN). Lo anterior llevó a la separación de 
los estudios universitarios y técnicos; el régimen cardenista dio prioridad a la " educación 
socialista oficial" descuidando la universitaria. por eso el Estado sólo reconocía como estudios 
secundarios oficiales los impartidos por la SEP y no los de la UNAM. En medio de ese clima 
adverso se creó lo que seria la Preparatoria no. 2 . •• A pesar de la poca importancia que se le da a 
la Universidad en esos años, se crea en 1935 el plantel denominado de Extensión Universitaria, 
que más tarde, en 1944, pasaria a ser lo que actualmente es el plantel 2 de la Escuela Nacional 
Preparatoria. y es la única institución que a la fecha cuenta con secundaria. la cual se considera 
como una iniciación a los estudios universitarios.n 50 

En 1940. durante el sexenio de Manuel Ávila Camacho y durante el rectorado de Gustavo Baz 
Prada y siendo director de la preparatoria Samuel García. se formula un nuevo plan de estudios 
basado en los planes de los años 30 y 31; asl, el nuevo plan contenía siete especialidades de . 
bachillerato: 

1 bachillerato en derecho y ciencias sociales 
2 bachillerato en ciencias económicas 
3 bachillerato en ciencias biológicas 
4 bachillerato en medicina veterinaria 
5 bachillerato en ciencias fisico-matemáticas 
6 bachillerato en ciencias fisico-qulmicas 
7 bachillerato en arquitectura 

Respecto a las materias humanísticas, se impartía la asignatura de etimologías en el ¡.rimer año 
de bachillerato; los únicos que no cursaban la materia eran los de ciencias económicas. 1 

M. Gonzillez R .• op. cit., t20-2t 
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DÉCIM0QUINTOPLAN DE ESTÚDIOS(l946). 

AJ gobierno de:Manuel :Ávila Camacho el conflicto bélico mundial !~ sirvió muy bien para 
justificar su nueva política en nuestro país, en la que se clamó·por·la unidad nacional ante el 
peligro bélico,.·pero lo que.:realmente.'se hizo fue dar marcha atrás·a los logros sociales del 
régimen anterior y liquidar el peligroso ensayo socialista de Cárdenas, pero la inversión y el 
capital extranjero continuaron fomentándose. 

En el ámbito educativo, siendo rector Rodolfo Brito Foucher y director de la preparatoria 
Francisco Villagrán Prado, unificaron Extensión Universitaria y el bachillerato, para realizarse en 
cinco años; además, crearon la nueva ley orgánica de la UNAM. 

Al final del sexenio de Manuel Ávila Camacho, siendo rector Salvador Zubirán y director de 
la preparatoria José de Lille, se creó el nuevo plan de estudios del año 1946; dicho plan fue 
aprobado por el Consejo Técnico y por el Consejo Universitario; la finalidad del mismo era 
preparar al alumnado en dos áreas: la de ciencias, para las carreras de medicina, veterinaria, 
ingeniería. arquitectura y ciencias, y la de humanidades. para ingresar en las facultades de 
filosofia, jurisprudencia y economía. Otro de los objetivos del plan fue despertar en el joven la 
vocación hacia alb•tma de las dos áreas del conocimiento y también lograr unificar los estudios 
con las secundarias dependientes de la SEP. 

Realmente no era uno, sino dos planes de estudio: uno de cinco años y el otro de dos. El plan 
de estudios de cinco años era dirigido a los alumnos con estudios previos de primaria y 
comprendia tres años de estudios uniformes y obligatorios, esto era la secundaria; los dos 
últimos correspondían a la preparatoria. en la que el alumno cursaba el bachillerato en ciencias o 
en humanidades. ambos con materias obligatorias y electivas u optativas. En el segundo Y. tercer 
años era obligatoria la asignatura de raíces griegas y latinas; en el cuarto y quinto años eran 
electivas griego y lengua y literatura latinas, pero sólo para el bachillerato en humanidades. 

Por el plan de estudios de dos años podían ingresar los alumnos con estudios previos de 
secundaria. y acudían ahí sólo para cursar los estudios de bachillerato en ciencias o en 
humanidades. En ambos bachilleratos estudiaban en cuarto año la materia obligatoria de 
etimologías, y el bachillerato en humanidades incluía en cuarto año latín y griego, pero como 
materias electivas; en quinto año el latín era electivo.52 

Cabe aclarar que las Facultades también establecieron un plan complementario de materias 
electivas u optativas. que cursaban los estudiantes de acuerdo con su gusto o aptitudes; así, a los 
planes creados por la Escuela Nacional Preparatoria se les agregaron sus respectivos planes 
complementarios. 

n Anexo IS. 
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DÉCIMO SEXTO PLAN DE ESTUDIOS (1956) 

El gobierno de Manuel Ávila Camacho pretendió disminuir el poder político e influencia de 
los obreros y campesinos agrupados en la CTM • para ello reorganizó al sector popular. y en 
febrero de 1943 formó la Confederación Nacional de Organizaciones Populares CNOP. Tres años 
más tarde el partido oficial • Partido de la Revolución Mexicana, se transformó en el Partido 
Revolucionario Institucional: PRI. Con este cambio. el grupo dominante abandonó las tendencias 
prosocialistas para reemplazarlas por una ideología moderada; el poder político se concentró en 
los funcionarios del partido, ellos seleccionaban a los candidatos a gobernadores, a presidentes 
municipales. a senadores y a diputados; el presidente y no las asambleas señalaban a los elegidos 
para ocupar los puestos populares. "De esta manera la función principal del PRI quedó organizada 
y dirigida para apoyar al presidente de la república en todas sus políticas y decisiones de manera 
incondicional y sumisa. Los militantes del l?artido quedaron sujetos a ciertos premios o castigos. 
según haya sido su trayectoria partidista." 3 Antes de abandonar el poder, el presidente Manuel 
Ávila Camacho logró reconciliar al Estado con la iglesia y fundó la Secretaría del Trabajo. 

Con el sexenio de Mib'Uel Alemán Valdés ( 1946-1952) se consolidan las bases del 
presidencialismo, sistema político que regirá la vida del país, donde el poder del presidente está 
por encima del poder legislativo y judicial, él es el jefe nato de las fuerzas armadas y jefe 
supremo del partido oficial. esto es el autoritarismo presidencial con poderes más allá de la 
constitución. 

El nuevo gobernante se caracterizó por impulsar la industrialización y permitir que fuertes 
inversiones norteamericanas llegaran al país para construir obras públicas como carreteras. 
presas, aeropuertos. etcétera. Al propiciar el desarrollo de la industria, descuidó el sector agrícola. 
lo cual provocó la emigración de campesinos a las ciudades y el consecuente aumento de la 
población urbana. 

Estos cambios históricos que vivía el país, tanto en el ámbito político-económico como en el 
demográfico, requerían también de can1bios en la educación. Así, en la Ciudad de México los 
tres planteles de la preparatoria eran insuficientes para atender la demanda estudiantil; ya desde 
1942 una comisión de universitarios planteaba la necesidad de crear nuevos centros escolares 
para el bachillerato " ...• tenemos el deber de manifestar, respetuosamente a usted. señor Rector. 
que nada será posible ...• si no se remedia .. .la insuficiencia notoria del local que ahora se consagra 
a los estudios preparatorios. Según nos ha informado el C. Director de la Escuela Nacional 
Preparatoria. hay inscritos cuatro mil quinientos alumnos en un edificio que. a lo sumo, podrá 
alojar cómodamente a sólo mil o mil quinientos ... Por ende. se ha menester realizar el nuevo Plan 
de estudios que tenemos a honra proponer hoy en otros locales diferentes. en edificios mejor 
dispuestos para la consecución de los propósitos académicos." 54 Es por eso que en este periodo 
se fundó la preparatoria de Tacubaya y se edificó la Ciudad Universitaria. 

La administración de Miguel Alemán Valdés pasaría a la historia del país como una de las 
más corruptas, ya que con él afloró el fenómeno del político deshonesto convertido en un honesto 
y rico empresario, mientras el pueblo quedó más empobrecido y la nación con una altísima 
inflación. 

'
3 D. Serrato D .. 1 52. 

'" Caso, A. , Larroyo. F., Villagr.\n, F. , 17-18 

30 



En el sexenio de Adolfo Ruiz Cortines ( 1952-1958) se logró detener la inflación al participar 
el Estado en la economía nacional con la creación de empresas paraestatales que participaron en 
la construcción de carreteras. obras de riego, escuelas; en esta época se constn1yó la preparatoria 
de Coapa. En el aspecto político, el partido oficial incrementó su fuerza electoral con dos nuevos -
sectores priístas, el de la mujer y el de los sindicatos de burócratas 

A pesar de lo anterior, el gobierno se enfrentó a movimientos sociopolíticos graves, como el 
conflicto de los trabajadores migratorios, la toma de latifundios en Sinaloa, Sonora, Baja 
California y la Comarca Lagunera, además de las huelgas del magisterio y de los ferrocarrileros 
que fueron violentamente reprimidas, 

Así, en el allo de 1956, siendo presidente Adolfo Ruiz Cortines y rector de la UNAM Nabar 
Carrillo Flores, y Raúl J, Pous Ortiz director de la Escuela Nacional Preparatoria, el Consejo 
Técnico de la misma aprobó el Nuevo Plan de Estudios. mejor conocido como Bachillerato 
Único. Los objetivos del plan eran formar alumnos productivos en beneficio de la sociedad, 
proporcionándoles una cultura homogénea. dando fin a la rigidez que presentaban los planes 
anteriores y respetando las inclinaciones y vocación del estudiantado •• ...• en opinión de algunos 
profesores. todavía no tenia capacidad de elección, y que el excesivo número de asignaturas de 
horas de clase hacía nugatoria la educación. Por lo tanto. la singularidad de esta propuesta 
básicamente radicó en la creación de seminarios para el último allo de bachillerato, cuya función 
era contribuir a que el alumno precisara su vocación; ... " ss 

Este Nuevo Plan de Estudios se caracterizó por dar importancia a los programas de estudio, 
los cuales contenían cinco elementos primordiales: 

1 La exposición de motivos generales 
2 Presentar los contenidos de la enseilanza 
3 Presentar sugerencias y consideraciones didácticas 
4 Contener una bibliografia para el docente 
5 Recomendar libros de texto 

El plan abarcaba cinco ru1os de estudio, los tres primeros correspondían a los estudios 
secundarios con materias comunes a todos los alumnos y con prácticas de adiestramiento en 
talleres y actividades agropecuarias; en el cuarto grado cursaban diez u once materias 
selectivas(optativas) ,entre las cuales estaban lengua y literatura latinas y lengua y literatura 
griegas; en el quinto grado el alumno estudiaba disciplinas selectivas y seleccionaba además un 
seminario para precisar su vocación profesional.56 En los cinco ailos de bachillerato llevaban 
educación fisica y tma actividad estética; además, contaba el alumno con orientación vocacional 
escolar impartida por los mismos profesores del plantel. También se organizó la academia en 
quince departamentos. 

" M. de L. Velázquez A .• op. cit .• 34 
56 Anexo.16. 
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DÉCIMO SÉPTIMO PLAN DE ESTUDIOS (1964) 

Adolfo López Mateas, al asumir la presidencia (1958-1964), supo consolidar una política 
estabilizadora a través de dos objetivos fundamentales: fortalecer el presidencialismo y reactivar 
la econonúa nacional mediante la paz social, el mejoramiento salarial y deteniendo un poco la 
voracidad de los funcionarios. Para alcanzar esto, impulsó la participación del Estado en la 
industria básica, al construir carreteras y obras de riego, al nacionalizar la industria eléctrica y 
telefónica; además, estableció vínculos comerciales culturales y diplomáticos con otros países. 

En la política interna, López Mateas reformó la ley electoral para que la oposición tuviese 
representantes en la Cámara de Diputados (PAN-PPS-PARM). Permitió la formación del 
Movimiento de Liberación Nacional, donde intelectuales mexicanos podían publicar su propia 
revista. 

El gobierno de López Mateas fue duramente criticado por los diversos organismos 
empresariales del país (CONCANACO-COPARMEX-CONCAMIN), por considerarlo un 
gobierno de izquierda; sí era de izquierda, pero sólo en los discursos, porque él no titubeó en usar 
al ejército contra los huelguistas ferrocarrileros y docentes agrupados en el Sindicato Nacional 
de Trabajadores de la Educación SNTE, además del cobarde y vil asesinato, tanto de Rubén 
Jaramillo y su familia como de estudiantes y campesinos guerrerenses. A finales de su sexenio, 
tuvo lugar la protesta de los médicos residentes e internistas de la Ciudad de México, los cuales 
serán reprimidos por Gustavo Díaz Ordaz. 

En ·el ámbito educacional, con su Plan Nacional Educativo, el presidente logró un amplio 
apoyo popular, con él trató de resolver la problemática educativa de la educación primaria urbana 
y rural. Creó la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuito y proporcionó desayuno a más 
escolares. Transformó la antigua Dirección de Pensiones Civiles en el Instituto de Seguridad y 
Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado ISSSTE. 

En este marco político nacional , siendo Secretario de Educación Pública Jaime Torres Bode! 
e Ignacio Chávez rector de la UNAM, se concluyó que la enseñanza media estaba en crisis. En 
diciembre de 1963 se efectuó un Congreso de Universidades Latinoamericanas en la ciudad de 
Bogotá y ahí se determinó que ..... el ciclo medio de la enseñanza está en crisis en nuestro 
Continente, y es, por ahora, el problema educativo más urgente de resolver." 57 

En nuestro país las escuelas profesionales se quejaban por la mala preparación de los 
egresados del Bachillerato Único, donde cada alumno seleccionaba sus materias sin incluir 
ninguna disciplina científica. ••Las matemáticas, la fisica, la química y la biología entraron a la 
lista de materias opcionales ... Se creó así una forma de anarquía, cuyos malos resultados irían 
después a cosechar en las Escuelas profesionales, adonde un gran número de alumnos ingresaba 
sin la debida preparación de base y adonde les aguardaba, naturalmente, el fracaso." 58 

Después de este análisis se concluyó que la Escuela Nacional Preparatoria enfrentaba los 
siguientes problemas: 

H Chávez. l .• Larroyo. F .• Briseño, A. • 3 
" lbidem. 4 
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Sobrepoblación escolar en los diversos planteles. 
Deficiencia de la enseñanza secundaria SEP, que impartia más capacitación técnica. 
Falta de hábito de estudios en el alumnado y pasividad durante el aprendizaje. 
Escasez de docentes pedagógicamente preparados. 
Bajos salarios del profesorado. 
Falta de docentes de carrera abocados a la enseñanza. 
Carencia del material necesario para una educación moderna. 
Los dos años para estudiar el bachillerato eran insuficientes. 
La incapacidad del estudiante para seleccionar materias humanísticas y científicas. 
La precaria situación económica de la Universidad repercutía en su bachillerato. 

Así pues, el rector de la Máxima Casa de Estudios, junto con el Director de la Facultad de 
Filosofia y Letras, Francisco Larroyo, y el Director de la Escuela Nacional Preparatoria, Alfonso 
Briseño, presentaron, en enero de 1964 , ante el Consejo Técnico de la misma, un Nuevo Pl:m-de -
Estudios de tres años para el bachillerato, en el que lograron establecer un equilibrio entre las 
asignaturas científicas y humanísticas. En este plan se presentaron las cinco finalidades del 
bachillerato: 

1- Desarrollo integral de las facultades del alumno, para hacer de él un hombre cultivado. 
2- Formación de una disciplina intelectual que lo dote de un espíritu científico. 
3- Formación de una cultura general que le dé una escala de valores. 
4- Formación de una conciencia cívica que le defina sus deberes frente a la familia, frente 

a su país y frente a la humanidad. 
5- Preparación especial para abordar una determinada carrera profesional. 59 

En el plan de estudios también se señalaba que todos los bachilleres tendrían un tronco común 
de materias durante los dos primeros años; en el último grado de la preparatoria cursarían 
estudios específicos sobre la carrera o profesión que seleccionaran, esto era el llamado año 
propedéutico que los capacitaría para ingresar en una escuela superior. Ahora bien, el año 
propedéutico se basaba en cinco áreas de estudio: 

Área 1 ciencias fisico-matemáticas 
Área 11 ciencias químico-biológicas 
Área 111 disciplinas sociales 
Área 1 V disciplinas económico administrativas 
Área V humanidades clásicas 60 

Es conveniente aclarar que posteriormente se agregó el Área VI , de Bellas Artes, la cual 
estaba contemplada en el plan de estudios del rector Chávez. 

Otras innovaciones del plan fueron que el alumnado contaba con orientación vocacional, pero 
impartida por profesionales del tema; en los tres años tenían que cursar las asignaturas de estética 
y de educación fisica; el plan tenia, además, materias seriadas (matemáticas, fisica, química, 
len¡,'llaS modernas y lógica). La jornada era de cuatro horas de clase diarias, con un total de 24 
horas a la semana. 

'
9 Ibídem. 7 

60 Anexo 17 
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En el se~gundo grado del bachillerato se impartía la asignatura de etimologías greco-latinas en 
dos horas a la semana; en el área de disciplinas sociales, los estudiantes de derecho cursaban latín 
tres horas semanales; el alumnado de humanidades y bellas artes llevaba las asignaturas de latín 
y griego, cada una con tres horas a la semana . 

Para llevar a cabo su Nuevo Plan de Estudios, el rector tuvo que hacer algunas reformas. como 
establecer el examen de admisión para el ingreso en el baclúllerato. Ante el aumento de la 
población escolar, se crearon las preparatorias de Mixcoac y de Insurgentes Norte. El rector dotó 
a los planteles ya existentes y a los nuevos de amplias bibliotecas ,talleres y laboratorios; logró 
aumento salarial para el personal docente. creó para éste plazas de tiempo completo. otorgó becas 
y capacitación pedagógica para el profesorado y logró que el Estado duplicara el presupuesto 
para la Escuela Nacional Preparatoria. 

DÉCIMO OCTAVO PLAN DE ESTUDIOS (1996) 

Del año 1964 al .?~o d_,; 1996, las politicas del Estado fueron modificando el proyecto 
educativo de la Nación Mexicana. Así. el periodo presidencial de Gustavo Diaz Ordaz (1964-
1970) continuó equilibrando el crecimiento económico del país; para lograrlo. siguió apoyando al 
sector industrial con préstamos obtenidos del extranjero. estableció adecuadas políticas fiscales y 
de crédito. creó nuevas empresas paraestatales y logró controlar a los trabajadores otorgándoles 
algunas prestaciones. 

Por otro lado. la personalidad enérgica y severa del presidente se hizo patente cuando de 
manera autoritaria cerró los canales de participación política y democrática que su antecesor 
había logrado abrir. Al inicio de su sexenio reprimió cruelmente las protestas de los médicos. la 
huelga de los choferes. las huelgas de los estudiantes de Morelia y de Sonora; además. también 
reprimió la protesta de los docentes de Guerrero. con lo cual obligó al profesor Lucio Cabañas a 
huir a la sierra guerrerense con·otros guerrilleros. En Ciudad Juárez Chihuahua empleó a la 
fuerza pública para detener el movimiento estudiantil de la Escuela de Agricultura Hermanos 
Escobar y culminó su trayectoria represiva y autoritaria con la matanza estudiantil en Tlatelolco 
el 2 de octubre de 1968. 

El movimiento estudiantil de 1968 se inició con un enfrentamiento callejero entre estudiantes 
de las escuelas vocacionales 2 y 5 del Instituto Politécnico Nacional y contra los de la 
preparatoria particular .. Isaac Ochoterena"; la policía sofocó brutalmente la pelea; además, los 
granaderos ocuparon esos planteles. La Federación Nacional de Estudiantes Técnicos (FNET) 
convocó a una manifestación de protesta contra la represión policial, los estudiantes 
universitarios se unieron a la protesta y marcharon junto con los politécnicos; el aparato represivo 
disolvió violentamente la manifestación. 

Lo anterior provocó más marchas y protestas en toda la Cuidad de México y el ejército derribó 
la puerta colonial de la preparatoria uno y ocupó así las preparatorias 1.2.3 y 5 de la UNAM. El 
resultado de acción terminó con varios heridos y cientos de estudiantes detenidos. El rector de la 
UNAM. don Javier Barros Sierra. protestó ante la arbitrariedad de las fuerzas armadas. Así se 
sumaron a la huelga otras escuelas superiores del IPN. UNAM. Universidad de Chapingo. 
Universidad Iberoamericana. Universidad del Valle de México. el Colegio de México y otras 
más. El 18 de septiembre el ejército también ocupó Ciudad Universitaria y el día 23 del mismo 
mes fue ocupado por los militares el Casco de Santo Tomás. El 2 de octubre de 1968 se llevó a 

34 



cabo un m1tm pacifico en la plaza de las Tres Culturas en Tlatelolco. donde los jóvenes 
estudiantes demandaban la libertad de los presos políticos, castigo a los responsables policiacos 
y aplicación de las libertades democráticas. Las fuerzas armadas rodearon el lugar. y. disparando 
indiscriminadamente, masacraron a los manifestantes. El resultado de la agresión arrojó un 
número indetenninado de muertos. heridos y detenidos que hasta la fecha desconocemos con 
exactitud. 

En el sexenio de Luis Echeverria Álvarez (1970-1976) el grupo dominante pretendió retomar 
las ralees populares de la Revolución Mexicana y del cardenismo, prometió la redistribución de la 
riqueza a favor de los marginados y para ello creó la Ley Federal de la Reforma Agraria, propició 
la invasión de tierras e incluso realizó expropiaciones de las mismas; unificó a todos los 
organismos campesinos en la Central Campesina Única( CCU ). Todo lo anterior provocó tanto 
temor y recelo entre los empresarios del país, que decidieron defenderse organizándose en el 
Consejo Coordinador Empresarial (CCE). 

El nuevo gobierno "populista" emprendió una politica de apertura democrática para mitigar 
las tensiones generadas por el movimiento estudiantil del 68, trató de ganarse a la izquierda 
alentando la formación de nuevos partidos políticos como el PDM, PMT, PST. PRT y el PSR. 
Cabe aclarar que al mismo tiempo que los apoyaba también los reprimía. El 10 de junio de 
1971 se llevaba a cabo. en la Ciudad de México. una manifestación de estudiantes en apoyo a la 
Universidad de Nuevo León. La demanda fue acallada por un grupo paramilitar denominado los 
"halcones ... dejando tm saldo de varios muertos, decenas de heridos y varias personas detenidas. 
Otros cambios que introdujo el régimen de Luis Echeverria fue reformar la Ley Federal 
Electoral para que los jóvenes de 18 años pudiesen votar. Para sanear las finartzas públicas y la 
economía creó la Comisión Tripartita, donde los tres sectores productivos del país (Estado, 
empresarios y trabajadores) establecieron de común acuerdo el aumento salarial que en ese 
entonces fue de 20%. 

Al final del sexenio, la demagogia y la corrupción del grupo en el poder, llevaron al país a una 
fuga de capitales. se redujeron las reservas. y el 30 de agosto de 1976 el gobierno devaluó la 
moneda nacional de 12.50 pesos pasó a 25 pesos por un dólar. Ante la devaluación, el Estado 
Mexicano celebró acuerdos secretos con el FMI, acuerdos conocidos como ''carta de intenciones" 
donde se evidencia la ingerencia de los organismos internacionales de crédito en las decisiones de 
politica nacional. Aunado a lo anterior se iniciaron los secuestros. los asaltos a los bancos, asaltos 
a los centros comerciales. los sabotajes, los rumores y la inseguridad ... Las devaluaciones de la 
moneda, la permanente crisis económica. los movimientos guerrilleros. la inflación. los golpes de 
la derecha y de la izquierda y los interminables discursos del propio presidente generaron un 
ambiente de gran inseguridad .. :"'' 

En el ámbito universitario, los trabajadores de la UNAM. en el año de 1971. decidieron 
organizarse para formar un sindicato que regulara su situación laboral con esa institución 
educativa. Al ai\o siguiente, el 25 de octubre de 1972, los trabajadores estallan en huelga 
demandando un contrato colectivo de trabajo con la UNAM y el reconocimiento de su sindicato 
por las autoridades universitarias; dicha huelga duró tres meses y a raíz del conflicto renunció el 
rector Pablo González Casanova. El nuevo rector. Guillermo Soberón Acevedo. reconoció al 
Sindicato de Trabajadores y Empicados de la UNAM (STEUNAM) al firmar con él un convenio 
laboral. Tres ailos más tarde, en 1975. los académicos universitarios fundaron el Sindicato de 

61 O. Serrato D .• op. cit .• 160. 
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Personal Académico de la UNAM ( SPAUNAM) organización que agrupaba a la gran mayoría el 
personal docente de la Universidad Nacional. 

En el plano educativo. Luis Echevema creó el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología 
(CONACYT) para becar en el país o en el extranjero a estudiantes e investigadores. Para el año 
de 1971, los nueve planteles de la Preparatoria Nacional eran ya insuficientes para albergar al 
estudiantado que demandaba la ciudad de México y para subsanar esa carencia se creó el 
Colegio de Ciencias y Humanidades (CCH) • con cinco planteles distribuidos en diferentes zonas 
de la ciudad "Así, a principios de los años setenta, en el gobierno del licenciado Luis Echevema, 
durante el rectorado del doctor Pablo González Casanova, se da nacimiento en la Universidad 
Nacional Autónoma de México al Colegio de Ciencias humanidades, ... Así, el bachillerato 
universitario está integrado por la Escuela Nacional Preparatoria y por el Colegio de Ciencias y 
Humanidades." 62 

La misma explosión demográfica favoreció el auge de la secundaria audiovisual o 
telesecundaria, de tal manera que para el año de 1973 era tan alta la demanda del bachillerato 
que el Estado decidió fundar el Colegio de Bachilleres "En 1973, el gobierno federal creó el 
Colegio de Bachilleres como una opción no universitaria del bachillerato." 63En educación 
superior también se presentó la mi~ma problemática de insuficiencia de planteles ante la gran 
demanda de la población estudiantil de la Ciudad de México y de toda la zona metropolitana; 
para subsanar el problema, se creó la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), y la UNAM 
estableció varias Escuelas Nacionales de Estudios Profesionales (ENEP). 

José López Portillo y Pacheco (1976-1982) inició su sexenio en medio de una profunda crisis 
económica y social; por eso escribe E. Semo: "En 1977. la situación de los trabajadores no sólo 
no había mejorado, sino que expresaba un deterioro sensible comparado con los niveles de años 
anteriores." 64

, para hacer frente a la situación económica estableció la ''AJianza para la 
Producción" , con la que se comprometió con los empresarios a controlar el gasto público, 
exentar y reducir los impuestos a los industriales; a cambio, ellos harían fuertes inversiones en el 
país. 

Al siguiente año de iniciada su gestión, 1978, se descubrieron nuevos yacimientos petroleros 
en la zona de Campeche y la economía mexicana se petrolizó. Por la venta de petróleo al exterior 
ingresaron al país más recursos económicos, pero irónicamente la deuda externa se incrementó 
"Si bien en los primeros dos años el volumen de endeudamiento se redujo, a partir de 1973 éste 
creció de una manera impresionante, pasando de 4 000 millones de dólares en 1972 a cerca de 30 
000 millones al finalizar 1977." 6 s A pesar del boom petrolero la población mexicana no participó 
de esa bonanza y continuó empobreciéndose por la corrupción de la administración estatal. 

Para tratar de superar la crisis del país, el gobierno de López Portillo, diseñó el Plan Nacional 
de Desarrollo, el cual fue un rotundo fracaso. También trató de distraer a los católicos mexicanos 
con la visita del papa Juan Pablo 11 a México, pero ni con eso pudo detener la inflación, y para 
allegarse recursos económicos creó un nuevo impuesto llamado Impuesto al Valor Agregado 
(1 V A), donde el Estado cobraba un 1 O por ciento de impuesto a algunos productos. 
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México. al inundar el mercado de petróleo barato. provocó la cns1s petrolera de 1982; el 
precio del hidrocarburo bajó y el país sufrió otra devaluación. donde el dólar llegó a cotizarse en 
el mercado libre en 115 pesos. Para detener el saqueo de dólares al exterior José López Portillo 
nacionalizó la banca y estableció un control de cambios. Así. en noviembre del mismo año. f"rrmó 
otra "carta de intenciones " con el FMI. donde el gobierno mexicano se comprometía a adoptar 
una politica de ajuste de acuerdo con los intereses de los Estados Unidos. 

En el ámbito universitario. a principios de 1977, existen dentro de la UNAM dos sindicatos 
diferentes y paralelos, el STEUNAM y el SPAUNAM; por convenir a sus intereses. ambos 
decidieron fusionarse en sindicato único el Sindicato de Trabajadores de la UNAM (STUNAM). 
El 20 de junio de 1977 el STUNAM estalló la huelga dentro de la Universidad Nacional 
demandando un aumento salarial y el reconocimiento de la titularidad del contrato colectivo. La 
Secretaria de Trabajo negó el registro al sindicato y declaró ilegal la huelga; a 16 días de iniciada 
entró la policla a las instalaciones universitarias y el Comité de Huelga decidió volver a las 
labores. El Estado tuvo que negociar y buscó una salida política al conflicto que ya cundía con su 
ejemplo en varias partes del país. A partir de entonces se inició un proceso de acción y 
solidaridad. tanto entre el sector estudiantil y los otros miembros de la comunidad universitaria, 
como con otros sindicatos populares, para que jw1tos y coordinados pudieran hacer frente a los 
abusos y excesos del Estado. 

Respecto a la política educativa de este sexenio, se mantuvo el gasto del gobierno federal 
sobre ese rubro hasta el afio de 1982; además, la demanda educativa siguió incrementándose; 
para abatir el rezago educativo fundó el Instituto Nacional para la Educación de los Adultos 
(INEA). El Estado creó el Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación Básica, en 
él se establecía la descentralización de la educación e indicaba que los estados se harían cargo de 
la educación básica y normal. 

La crisis económica, la intolerancia, el despotismo gubernamental y Ja corrupc1on sindical 
provocaron transformaciones de índole sociológica; en primer lugar, la participación de la mujer 
en las actividades económicas y productivas del país, así como su ingreso a todos los niveles de 
educación; en segundo lugar, el aumento de manifestaciones de violencia y de acciones armadas 
en varios estados de la República Mexicana. La tercera transformación se presentó en el 
Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), el cual desde 1972 había caído en 
manos del grupo vanguardista encabezado por el profesor Carlos Jonb'llitud Barrios. Este líder 
sindical fue desafiado por un grupo de maestros disidentes conocidos como Ja Coordinadora 
Nacional de los Trabajadores de la Educación (CNTE) ... Los documentos de la CNTE ubican la 
lucha por la democracia sindical en el contexto de la situación económica del país y de una crisis 
mundial del capitalismo. La política de austeridad económica del gobierno - recorte de los gastos 
e imposición de topes salariales - se tradujo en más trabajo y menos bienestar para los 
trabajadores, e implicó la preservación del charrismo." N• 

La coordinadora, fundada entre los allos de 1978 y 1982, agrupaba a profesores jóvenes, 
rurales y bilinb>iies ligados a los campesinos e indígenas más explotados y oprimidos en los 
estados de Chiapas, Tabasco, Oaxaca, Guerrero, Morelos, Hidalgo, Valle de México y el Distrito 
Federal. Esta organización magisterial logró crear nuevas fonnas de lucha con plantones, 
brigadeos, paros, y movilizaciones de sus bases; además. logró vincularse con otros.grupos "Y 
movimientos sociales que también estaban siendo afectados por Ja crisis económica . 
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Ahora bien, el movimiento del magisterio fue aprovechado por el grupo tecnócrata establecido 
en Ja SEP que trataba de acabar con la forma paternalista y clientelista en que los grupos ligados 
al sindicato usaban y abusaban en la SEP. 

Después de 1968, el Estado pudo reducir la participación de los sectores sociales 
independientes, pero no pudo impedir el ascenso a la cultura, al pensamiento y a la educación 
media y superior que demandaban la gran cantidad de jóvenes mexicanos. "Tan sólo en la 
licenciatura sin incluir la educación normal, la matricula nacional se incrementó en 102 por 
ciento en el Distrito Federal y 408 por ciento en el resto del país entre 1970, l 980." 67 

De esta manera. en el sexenio de López Portillo, se fundó la Universidad Pedagógica Nacional 
(UPN), para el nivel medio superior se crearon Institutos de Educación Tecnológica • que 
ofrecían carreras técnicas profesionales. como: 

CETIS 
CBETIS 
CBETA 
CETMAR 
CONALEP 
CBTF 

Centros de Estudios Tecnológicos 
Centro de Bachillerato Tecnológico e Industrial 
Centro de Bachillerato Tecnológico Agropecuario 
Centros de Estudios Tecnológicos del Mar 
Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica 
Centro de Bachillerato Tecnológico Forestal 

Con estos nuevos colegios el Estado pretendía disuadir a los jóvenes para no estudiar una 
carrera universitaria; además, siendo técnicos. les seria más fácil incorporarse inmediatamente a 
la productividad en las diversas maquilas extranjeras que se establecieron a lo largo del territorio 
nacional. 

Miguel de la Madrid Hurtado. al asumir la presidencia (I982-1988). se convirtió en el primer 
gobernante neoliberal que llega al poder, en cuyo periodo el narcotráfico comenzó a tomar las 
dimensiones monstruosas que hoy tiene. Con su lema "la renovación moral" y su Plan Nacional 
de Desarrollo pretendió detener la corrupción de los servidores públicos, la crisis económica y el 
continuo saqueo de los bienes nacionales. 

El primer problema político que enfrentó fue el de los empresarios que estaban molestos por 
que en el anterior sexenio les habían nacionalizado la banca; para aligerar la presión, privatizó 
nuevamente los bancos; además, solicitó un nuevo préstamo al capital extranjero por 5 000 
millones de dólares, a cambio del cual el gobierno de Estados Unidos lo obligaba a llevar a la 
práctica sus teorias económicas neoliberales. 

Obediente a los dictados de los organismos internacionales, de la Madrid incrementó el 
impuesto del 1 V A de 1 O a 1 5 por ciento. estableció un sistema de control de cambios flotante, 
reestructuró la deuda externa, mantuvo los salarios a la baja, aumentó los precios y las tarifas del 
sector público. otorgó financiamiento y estímulos fiscales a los empresarios. abrió el mercado 
nacional a los productos extranjeros e inició la privatización de las empresas paraestatales. 

Los acontecimientos mundiales también impactaron a la economía nacional como la caída 
mundial en el precio del petróleo, que aceleró la inflación, redujo drásticamente el poder 
adquisitivo del trabajador. aumentó el desempleo, originó la economía informal (léase 
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vende~ores· .. amb.ulantes), provocó el abándono del campo y la emigración alas grandes ciudades 
de México y _de Estados Unidos; 

Como si lo anterior no fuese. suficiente, el país se vio envuelto en desgracias provocadas por 
fenómenos naturales que mostraron al mundo la negligencia, la corrupción e ineptitud del 
gobierno mexicano. como la explosión de gas en San Juanico en el Estado de México. los sismos 
de septiembre de 1985 y la llegada a las costas mexicanas del huracán .. Gilberto"; sucesos 
lamentables para el pueblo de México. pues hubo decenas de muertos, heridos y pérdidas 
económicas. 

Políticamente, el partido oficial persistía en sus viejas tácticas electorales; un grupo de priistas 
descontentos pretendía democratizar el partido y formó el Movimiento de Renovación 
Democrática. encabezado por Poñrrio Muñoz Ledo y Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano. Con este 
panorama las elecciones federales de 1988 fueron las más reñidas; gracias a un fraude electoral 
salió triunfador el representante del PRI Carlos Salinas de Gortari. 

Por la crisis económica • el gobierno neoliberal de Miguel de la Madrid pretendía evadir su 
obligación de sostener económicamente a la educación pública en México. desvió los recursos 
destinados para ella en el pago de la deuda externa y en la adquisición de equipo para los grupos 
represivos, "Existen estudios que se1ialan y confirman que "el aumento de la deuda externa está 
asociado a la baja de los niveles de financiamiento público de la educación"; se ha demostrado 
que el gasto educativo se reduce frente a la influencia consistente de la deuda externa. El 
crecimiento de la deuda externa en los últimos años en nuestro país nos muestra un panorama 
poco alentador para la escuela pública." 68 

El sexenio de Miguel de la Madrid continuó con la modernización educativa que había 
iniciado el gobierno anterior, como reducción del presupuesto, eliminación de grupos. cierre de 
turnos y de escuelas; reducción de contenidos en los planes de estudio. aumento de tareas y 
obligaciones al docente, control del salario, anulación de apoyos en equipo y recursos didácticos 
y la transferencia del costo educativo a los padres de familia. 

Ante los continuos paros y marchas que seguía realizando la Coordinadora (CNTE) el Estado 
pretendía debilitarla descentralizando la educación básica. y asi, al mismo tiempo que acababa 
con el conflicto magisterial, obedecía a los dictámenes que le ordenaban los organismos 
internacionales. "Desde 1984, al disminuir la demanda de profesores para educación primaria, y 
en menor medida para secundaria, se ha ido reduciendo la matricula de educación normal. El 
Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación Básica transfirió las relaciones 
laborales de los maestros a los estados; simultáneamente se diseñó el esquema de Carrera 
Magistt:rial, que persigue tres objetivos: revalorar socialmente al magisterio. incrementar los 
ingresos de los maestros y elevar el nivel profesional." 69 

En un estudio elaborado por la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos 
(OCDE) se plantt:a que, desde 1982, existían en México tres tipos de bachillerato: 

1) Bachillerato General Propedéutico; en él se prepara al estudiante para continuar sus 
estudios en una universidad. El 67 por ciento de los jóvenes prefieren este bactiiHerato. 
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2) Educación Profesional Técnica de Nivel Medio; impartido a través de la Dirección 
General de Educación Tecnológica e Industrial. (DGETI) y el Colegio Nacional de 
Educación Profesional Técnica (CONALEP), donde se forman los técnicos medios 
especializados y destinados al mercado de trabajo industrial y de servicios. Es solicitado 
sólo por el 13 por ciento de los estudiantes. 

3) Bachillerato Tecnológico Bivalente; ofrece de manera simultánea una preparación técnica 
y permite el acceso a la educación superior tecnológica, pero sólo en las áreas biológica, 
de ciencias exactas y de administración. La demanda que tiene entre la juventud es de 20 
por ciento. 

Como se puede observar, a pesar de la crisis económica, los estudiantes mexicanos preferían 
estudiar una carrera universitaria y se mostraban renuentes a ser técnicos. Eso chocaba con el 
proyecto neoliberal que tenia el Estado sobre la educación media y superior y con las medidas 
que ya estaba impulsando en las universidades públicas. 

El neoliberalismo pretendía captar la mayor cantidad de jóvenes para la educación técnica; a 
las universidades sólo irían las personas de condición económica capaz de solventar esa 
educación con sus propios recursos. "Modelo neoliberal de universidad que se convierte en uno 
de fuerte exclusión social, por la via del mercado y de la imposibilidad de millones de jóvenes de 
acceder a sus aulas por falta de recursos no solamente monetarios, sino de índole social, 
alimentaria y por la necesidad de trabajar tempranamente, aun desde la adolescencia, para 
contribuir al gasto familiar." 70 

Así pues. no fue casual que el rector de la UNAM, Jorge Carpizo, siguiendo fielmente las 
instrucciones gubernamentales, hablara al inicio de su gestión de "cuotas voluntarias" y más tarde 
en abril de 1986 presentara el documento denominado "Fortaleza y Debilidad de la UNAM'' que, 
por cierto, no era un documento académico sino una medida de orden político que pretendía 
conducir a la institución por el camino que ordenaban les tecnócratas educados en Yale y 
Harvard. 

Tres eran las propuestas del Plan Carpizo: 
1) Elevar las cuotas en la UNAM. 
2) Establecer los exámenes departamentales. 
3) Derogación del pase automático de la preparatoria a la profesional. 

Esta última propuesta conllevaba a la posibilidad de separar el nivel medio superior de la 
UNAM. La comunidad universitaria se inconformó y, organizándose con la sociedad, estalló en 
paro para echar abajo el Plan Carpizo. 

El sexenio de Carlos Salinas de Gortari ( 1988- 1994 ) se caracterizó por ser el segundo 
gobierno neoliberal que siguió fielmente los dictámenes económicos que le ordenaba el FMI y 
el BM; vendió casi todas las empresas paraestatales y, para lograrlo, modificó la Constitución 
Mexicana; replanteó no sólo el modelo económico ncoliberal sino también las funciones del 
mismo aparato estatal y pretendió eludir la obligación del Estado para proporcionar salud, 
servicios, educación y comodidad a las familias mexicanas; también Salinas desvió esos recursos 
para el pago de la deuda externa y para el fortalecimiento de los aparatos represivos. 
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En el aspecto político. desde las elecciones federales de 1988. el pais se sumergió en un mar 
de asesinatos. accidentes misteriosos y la desaparición fisica de luchadores sociales; ya ungido 
como presidente, Carlos Salinas de Gortari inconstitucionalmente detuvo y arrestó al líder del 
sindicato petrolero Joaquín Galicia. "la quina .. , quien abiertamente había desafiado Ja autoridad 
presidencial oponiéndose a la venta de Petróleos Mexicanos (PEMEX). Conforme fue avanzando 
el régimen salinista avanzaba también la inseguridad en el país y se llegó a especular que el 
responsable de esos hechos vivía en los Pinos. 

No debemos olvidar que en este sexenio el narcotráfico tuvo su mayor auge. los analistas 
políticos y económicos de la época hablaban de una escandalosa relación del narcotráfico con 
influyentes hombres del gabinete; en la actualidad se ha demostrado que no andaban tan errados 
en sus afirmaciones. 

En el plano económico Salinas castigó severamente a la población manteniendo una politica-
salarial a la baja. con la que el principal encarecedor se¡,>uía siendo el mismo Estado. Desmanteló 
al agro, cerró industrias y lanzó al desempleo a miles de trabajadores y el gasto destinado a la 
educación pasó. de estancarse, a disminuir terriblemente. 

Todos esos cambios eran para establecer las condiciones necesarias que le demandaba el 
gobierno norteamericano para así poder firmar con él el Tratado de Libre Comercio. por el que 
México estaría integrado a la economía de Estados Unidos y Canadá. Tratado que más tarde fue 
firmado por los tres países. 

Por otro lado, siguió castigando a la educación al reducir el presupuesto para este rubro; así. 
cobró cara la factura al magisterio nacional y a la UNAM por haber votado en su contra en las 
elecciones federales de 1988. En 1992 creó el Acuerdo Nacional para la Modernización de la 
Educación Básica. para finiquitar la descentralización que había iniciado el sexenio de López 
Portillo. " ... propone una cruzada permanente por la educación. fincada en una alianza nacional de 
participación. tanto de los gobiernos federal. estatales y municipales. como de maestros. padres 
de familia, instituciones educativas particulares y el conjunto de la sociedad ... 71 

El presidente, al modificar el articulo tercero constitucional. pretendió eximir legalmente al 
Estado de su obligación de impartir una educación pública y gratuita desde el nivel básico hasta 
el nivel superior. Con su plan modernizador sólo seria gratuito el nivel básico. formado por seis 
años de primaria y tres de secundaria; la educación media y superior. a pesar de ser impartidas 
en escuelas públicas. dejaban de ser gratuitas. 

Las medidas modernizadoras de Salinas de Gortari cons1s!Jeron en reducir la matrícula 
escolar. congelar las plazas de los docentes y de los administrativos, reducir los grupos. cerrar 
turnos y escuelas; reducir los contenidos en los planes de estudio, recorte del personal en los 
planteles, asignación de los recursos económicos a las instituciones públicas y privadas con 
criterios de eficiencia y productividad; desmantelar el equipo de trabajo. la creación de 
programas o estímulos a la productividad y el establecimiento de un sistema de becas para los 
estudiantes , pero no en función de su pobreza sino de sus calificaciones. 

Con el Tratado de Libre Comercio la educación mexicana se asimiló a la educación 
estadounidense, allá el Consejo General Educativo está fonnado por los dueños de las empresas 
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que junto con las autoridades educativas elaboran Jos planes de estudio, crean Jos criterios para 
otorgar los subsidios a las instituciones, establecen los criterios de eficiencia educativa para 
medir el trabajo escolar como si fuese una empresa. Ellos son Jos que deciden el tipo de 
tabulador. Por eso, en México, en 1990, Ja SEP. el Consejo Coordinador Empresarial y la 
Confederación de las Cámaras del Sector Privado firmaron un acuerdo para revisar la educación 
en el país y así empezar a panicipar en las decisiones claves de la educación nacional. Para tal 
efecto crean el Fondo para la Modernización de Ja Educación Superior (FOMES), con el que, a 
través de él, se distribuyen Jos recursos económicos a las instituciones educativas y proporcionan 
Jos programas de incentivos a Ja productividad del personal académico. •• El supuesto general era 
que esta concepción empresarial era la mejor manera de organizar a la universidad y su quehacer 
educativo; a su vez, basado en la idea de que no hay hombre más sabio que el hombre de 
negocios que tiene gran simpatía e interés en los problemas intelectuales ... Se persuade a todos de 
que la educación debe estar a cargo fundamentalmente del sector empresarial, ... " 72 Otros 
organismos creados para aplicar Ja modernización fueron: 

PROMEP 
COMIPEMS 
SIN 
CONAEVAL 

Programa de Mejoramiento del Profesorado. 
Comisión Metropolitana de Instituciones de Educación Media y Superior. 
Sistema Nacional de Investigadores 
Centro Nacional de Evaluación para Ja Educación Superior. 

En el plan modernizador salinista se impulsó Ja educación privada de nivel medio y superior 
además, a las escuelas tecnológicas se les asignó más presupuesto que a las universidades 
públicas, asi se propició que estos centros escolares semivacíos y de dudosa calidad captaran 
más población estudiantil, .. Las universidades tecnológicas fueron creadas a partir de 1991 y 
ofrecen programas de dos años a través de Jos cuales se forman profesionales asociados ... Los 
estudiantes inscritos en este subsistema representan el 0.7 % del total de la matricula de 
educación superior." 73Para lograr lo anterior el Estado creó el CENEVAL. ••La mayor parte de 
las universidades públicas han abandonado la regla tradicional de otorgar ••pase reglamentado" a 
la licenciatura. Sin embargo, la reforma de los reglamentos de ingreso automático ha llevado con 
frecuencia a presiones sociales y conflictos políticos en las instituciones públicas. En 1993 se 
constituyó, como organismo no gubernamental, el Centro Nacional de Evaluación para Ja 
Educación Superior (CENE V AL). con objeto de evaluar con estándares y criterios de aplicación 
nacional en nivel de conocimientos de Jos estudiantes que ingresan al bachillerato, de quienes se 
inscriben en Ja licenciatura y de quienes egresan de ella ... " 74 

Así, Salinas de Gortari estableció medidas modernizadoras en las universidades públicas 
como: no dar aumento salarial al profesorado, aplicarles una política de productividad o 
estímulos, cobros por servicios educativos al alumnado. eliminación del pase automático de 
bachillerato a licenciatura. reducción del presupuesto universitario con miras a que pudiesen 
allegar sus propios recursos. más apoyo a las áreas de . ciencias naturales y de las ciencias 
exactas. en detrimento de las áreas de ciencias sociales y de humanidades. establecer fundaciones 
para el uso de Jos recursos económicos. etcétera ... Después del aumento de las cuotas, la 
intención de Ja Rectoría es reducir si¡,'llificativamente el número de licenciaturas en Ja UNAM; 
generar un excedente de académicos y trabajadores que deberán ser despedidos y aumentar Ja 
burocracia de confianza para controlar políticamente el proceso. Todo esto sin desmontar el 

n H. Ahoitcs, h. 2 
73 ANUIES, 45. 
"OCDE,46. 

42 



sistema de privilegios de que goza la burocracia universitaria, con percepciones de salarios 
multimillonarios, vales de despensa discrecionales y nóminas secretas de contratación de 
personal <.JUe no siempre ctunple funciones sustantivas: docencia, investigación y difusión de la 
cultura." 5 

El tercer régimen neoliberal encabezado por Ernesto Zedilla Ponce de León (1994 - 2000) se 
distinguió por la corrupción, el contubernio con las mafias del narcotráfico, por crimcnes 
políticos que involucraron hasta a la misma iglesia católica; por la crisis del partido oficial que ya 
no respondla a los nuevos tiempos globalizadores y el incremento de los problemas económicos 
en todo el país. Los constantes movimientos sociales provocados por los despojos, maltratos y 
asesinatos contra los luchadores sociales y los grupos indígenas opuestos a la privatización de sus 
tierras y sus comunidades, todo ello originó el movimiento annado del Ejército Zapatista de 
Liberación Nacional (EZLN) en el estado de Chiapas, problema que hasta el momento no ha sido 
solucionado por el gobierno. 

La política neoliberal del reg1men de Ernesto Zedilla fue, en esencia, la continuación de la 
política de su antecesor. En educación, dos fueron las constantes fundamentales: la polltica 
educativa subordinada al aparato productivo y el aumento a la productividad educativa; claro, 
controlada por su gobierno. "Se fortalecerán los programas de estímulo al desempeño académico 
propiciando una mayor participación de los cuerpos colegiados en el diseño , operación y 
evaluación. Asimismo, se desarrollarán programas orientados a la recuperación salarial del 
personal, en función de su calidad, de su desempe11o.'' 76 

En el gobierno de Zedilla Ponce de León, el financiamiento a la educación pública se vio en 
su punto más bajo dado que los organismos internacionales ordenan el autofinanciamiento para la 
educación pública. "Uno de los principales desafios que deberá enfrentar el sistema de educación 
superior mexicano en sus relaciones con el sistema político será el de IOb'l<lr un entendimiento 
explícito, de carácter multipartidario, que garantice tanto el financiamiento de las instituciones 
públicas de educación superior como las condiciones idóneas para asegurar la participación del 
sector particular." 77 

La política laboral que impuso Ernesto Zedilla a la universidad pública fue el control salarial, 
la promoción del sindicalismo patronal, los salarios de los docentes y de los administrativos 
subordinados a la productividad, el aumento del personal de confianza en detrimento del personal 
sindicalizado, la contratación de personal temporal sin estabilidad laboral , incremento del trabajo 
administrativo para el docente, rechazo a trabajos o proyectos de investigación que presentan una 
crítica al Estado, el ingreso y promoción de docentes a través de mecanismos externos a la 
universidad, etcétera. 

A pesar del bajo subsidio a las universidades públicas y el total apoyo que el gobierno daba a 
las universidades privadas y el enorme presupuesto y promoción a las instituciones técnicas, la 
población escolar demandaba su ingreso a las primeras , principalmente a la UNAM; así, se 
pretendió desviar esa preferencia a través del CENEVAL; además, con él también se solucionaba 
el problema universitario que cada año provocaba las movilizaciones de los rechazados al 
bachillerato. 
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A partir del al1o de 1996, el CENEV AL establece el Examen Único o el Examen Nacional 
para el Ingreso a la Educación Media Superior, por el que 250,000 egresados de secundaria en el 
Distrito Federal y área metropolitana (mediante un examen y el pago previo de más de $100.00) 
eran canalizados a las escuelas públicas de nivel bachillerato. El CENEV AL decidía quien tenía 
derecho a ingresar en escuelas públicas. en qué plantel y en qué especialidad. 

El CENEVAL también pretendió controlar la educación superior con la eliminación del pase 
automático del bachillerato a licenciatura. trató de establecer el Examen Nacional de Ingreso a la 
Educación Superior, así como el Examen General de Calidad Profesional. En el primero, 
mediante un examen que indudablemente tendria un costo, distribuiria al egresado de bachillerato 
en las escuelas de educación superior que considerara idóneas para el bachiller; y el segundo, en 
donde los egresados universitarios, para poder acceder al mercado de trabajo, tendrían que 
someterse a un examen elaborado por el CENEV AL, que le expediria un certificado de alto 
rendimiento, de mediocre o de insuficiente; tal documento es llamado Certificado de Calidad 
Profesional por el que cada cinco años el egresado tendria que someterse a una nueva evaluación 
que tendria también un costo monetario. 

Cabe mencionar que el CENE V AL decide las carreras que deben impartirse en cada centro. el 
monto de las cuotas para el alumno, los planes de estudio para cada carrera, los criterios que 
deben emplearse para evaluar al estudiante. la selección del alumnado y cuáles deben ser las 
modalidades de participación estudiantil en las empresas de la localidad. 

En este contexto socio-económico, se elaboró en julio de 1994 el Nuevo Plan de Estudios, que 
entró en vigencia en el al1o de 1996, siendo Presidente de la República Ernesto Zedilla Ponce de 
León, José Sarukhán Kermes como rector de la UNAM y como Director de Ja Escuela Nacional 
Preparatoria José Balmaseda Becerra. 

Los objetivos del Nuevo Plan de Estudios aparecen claramente establecidos en el mismo: 

a) La habilidad de indagación. 
b) La habilidad de organizar infom1ación, 
c) La habilidad para aplicar información en la solución de problemas, ya sean disciplinarios o 

de la realidad circundante. 

Sobre los propósitos, el Nuevo Plan de Estudios dice: "Se busca un balance entre•el 
conocimiento científico y el humanístico, y se pretende incidir sobre los conocimientos, las 
aptitudes, las habilidades y las actitudes de los alumnos. Se considera que la puesta en marcha de 
las aptitudes o disposiciones de los alumnos en condiciones adecuadas de motivación e interés 
habrá de facilitar el desarrollo de habilidades .. .'"8 

Las innovaciones que presenta este Plan de Estudios es que, además de obtener el titulo de 
bachiller, el alumno también obtendrá un diploma de bachillerato técnico, si cursa una opción 
técnica como: técnico en hoteleria, bancario, en computación, en contabilidad, en dibujo, en 
fotografia, en histopatología, como laboratorista químico, museógrafo o técnico nutriólogo. ••Los 
alwnnos que hayan concluido el ciclo de bachillerato de la Escuela Nacional Preparatoria tendrán 
derecho a que la Universidad Nacional Autónoma de México les otorgue el grado académico de 
bachiller; asimismo, se otorgará diploma de bachillerato técnico en el área correspondiente a 

711 Plan de Estudios J 996, 30. 
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quienes hayan aprobado las materias del tronco común de bachiHerato y: de la opción técnica 
respectiva ... 71 79 

Otra modalidad es el que las materias de los tres grados de bachille~to están agrupadas en dos 
grandes bloques: el NÚCLEO BÁSICO y el NÚCLEO FORMATIVO CULTURAL; además, 
reduce de seis a cuatro el número de áreas para el último grado de preparatoria: ·. 

Áreal 
Área II 
Área III 
Área IV 

Ciencias Físico Matemáticas y las lngenierias. 
Ciencias Biológicas y de la Salud. 
Ciencias Sociales. 
Humanidades y las Artes. 80 

Ahora bien, en el Plan de Estudios de 1996, las cuatro áreas llevan matemáticas, incorporan 
Informática y Orientación en el mapa curricular, el alumno tiene mayor número de asignaturas y 
horas clase; algunas materias que eran obligatorias las volvieron optativas y ahora presenta once 
materias seriadas. 

Respecto a las asignaturas de griego y latín, pasaron a ser optativas; en cuanto a etimologías, 
se conservaron en quinto año con las mismas dos horas semanales; sobre el programa de la 
materia de etimologías, lo veremos con más detenimiento en el siguiente capitulo. 

19 1bidem, 10. 
aco Anexo, 18 
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1.3 PROGRAMA ACTUAL DE ETIMOLOGÍAS 

En el actual Plan de Estudios de la Escuela Nacional Preparatoria, la materia de Etimologías 
Grecolatinas del Español se imparte dos horas a la semana y es considerada asignatura 
obligatoria para el quinto año de bachillerato. La disciplina de etimologías pertenece al Núcleo 
Básico del área de Lenguaje, Cultura y Comunicación; tiene como antecedentes inmediatos los 
cursos de Español del ciclo medio-básico y el de Lengua Española del cuarto año de bachillerato. 
Es el antecedente académico de las materias optativas de Latín y Griego que estudian los alumnos 
en sexto grado en el área IV de Humanidades y Artes. Etimologías también se relaciona con la 
asignatura de Literatura Universal, que se imparte paralela a ella junto con Literatura Mexicana e 
Iberoamericana, que se estudia en el sexto grado del bachillerato. 

El curso de Etimologias está distribuido en cinco unidades, en las cuales se busca el equilibrio 
entre los tres elementos fundamentales de nuestra materia, que son: la historia de la lengua 
española , el léxico de origen griego y el léxico de origen latino. En el mismo programa de 
estudios se establecen los propósitos del curso de Etimologías: "El estudio de las etimologías 
grecolatinas del español está al servicio de todos los saberes porque el conocimiento de esta 
ciencia, por un lado, favorece sensiblemente la formación integra del ser humano, en tanto que 
proporciona al alumno dominio sobre su lengua, y por ende dominio sobre su historia y su 
cultura. Por otro lado, dota al educando de un análisis critico y de un léxico amplio, instrumentos 
esenciales para asitnilar satisfactoriatnente cualquier otra disciplina ... " 81 

La asignatura de Etimologías es la última oportunidad que tiene el alumno de estudiar la 
historia de la lengua espm1ola de manera formal, de conocer la evolución que ha sufrido su lengua 
y de ser capaz de apreciar las iníluencias culturales de las civilizaciones grecolatina, árabe, 
gcnnana, celta y otras que han conformado, junto con las culturas prehispánicas, la riqueza y 
variedad del pueblo mexicano. Se procura que el alumno palpe la utilidad de la etimología para el 
estudio y comprensión de materias que cursa simultáneamente a ella, porque "Los griegos y los 
romanos, creadores de las bases científicas de la actualidad, nos legaron además una serie de 
ténninos científicos que viven y han sido recreados por los científicos modernos. Son, pues, de 
origen griego y latino los étimos en las palabras técnicas. Si nos referimos a las ciencias sociales 
(el derecho, la historia, la literatura), la balanza se inclinará hacia el latín, pero si abordamos las 
ciencias exactas (Biología, Anatomía, Química, Física), llegaremos sin duda al griego. No en 
vano el griego y el latín son las lenguas de carácter universal que han existido; en consecuencia, 
la importancia de su inclusión en el Plan de estudios." 82 

La materia de Etimologías Grecolatinas del Español le proporciona al educando un 
conocimiento razonado diacrónico y sincrónico de su idioma, esto se logra a través de los cinco 
propósitos que el mismo programa señala: 

1. Formar en los alumnos una conciencia lingüística que los lleve a la consulta bibliográfica 
permanente para resolver dudas que puedan surgir en el transcurso de su vida profesional e 
incluso adquirir gusto por el conocimiento linguistica. 

2. Conocer la estructura y los cambios que experimenta la lengua española a través del 
tiempo, para expresarse correctamente en forma oral y escrita. 

11 Programa de Estudios. Preparatoria. 5° nño. 2. 
12 ldem. 
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3. Interpretar adecuadamente el contenido de textos humanísticos. científicos y técnicos. 
4. Enriquecer su vocabulario por medio de la fonnación de palabras derivadas y compuestas 

con raíces latinas y griegas. 
S. Comprobar que el conocimiento de las etimologías grecolatinas del español proporciona 

elementos que facilitan el aprendizaje de cualquier otra disciplina. 

Asi. el bachiller que cursa etimologías amplia su capacidad lingüística para comunicarse en 
forma oral y escrita, aprende a redactar y mejorar su ortob>rafia porque ya es capaz de discernir 
entre bidente- vidente, siervo - ciervo, bacante -vacante; además. sabe que yócµoc; significa 
matrimonio. casamiento. unión y que deus quiere decir dios. divinidad, numen, es decir, puede 
diferenciar los sinónimos, antónimos. parónimos y homónimos. 

El curso de etimologías además de ayudar al estudiante para el mejor conocimiento y manejo 
de la lengua castellana le realza su horizonte cultural • ya que la etimología se estudia a partir de 
textos seleccionados por el profesor. textos que abarcan diferentes momentos históricos en que se 
formó la lengua española. 

Con el conocimiento etimológico de las palabras se le facilita al educando el acceso a otras 
lenguas como francés, inglés. italiano. portugués, etcétera. ya que estos idiomas han conservado 
muchisimos vocablos y raíces grecolatinas; por ejemplo, en la lengua inglesa tenemos: 

Exit del latín exitus,us = salida , ténnino 
Uterus del latín utero, i = seno, útero. cavidad 
Pediatrician del griego n:~, oóc; = niño ' u:npe i.a = curación 
Rhetoric del griego 'pr¡Topeüw =ser orador. practicar la oratoria 

La etimología apoya al alumno para que pueda adquirir la lexicología técnica· fundamental 
para las disciplinas científicas; en medicina tenemos: 

El sufijo iris, del griego L Tu; = inflamación. irritación : flebitis. mctritis, dermatitis 
El sufijo ma. del griego µa = tumor : leucoma. neuroma, lipoma 
El prefijo dis. del griego oüc; =problema. dificultad : disfagia. dispepsia. dislexia 

En Biología tenemos los siguientes ejemplos: 

Aerobio. del griego 'cxrip =aire J3 i.oc; =vida: aerolito. aeropuerto, aerodinámica 
Omitomancia, del griego 'ópv Le; = pájaro. ave µcxVTE i.cx = adivinación. ornitología 

En Química: 

Hidrógeno. del griego ' ü5wp =ab'lla yevoc; = generación: hidrólisis, hidráulica 
Clorofila. del griego xA.wpóc; =verde cj>üUov =hoja: cloro. clorato, clorita 

En Matemáticas: 

Kilómetro. del griego xi.>.. LO L = mil µeTpov = medida: kilogramo. kilolitro 
Cubo. del griego icü~oc; = cubo, dado: cubismo. cubicar, cuboides 
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En Geografia: 

Geología, del griego Yrí = tierra 
Litosfera, del griego A.l9oc; =piedra 

A.óyoc; =ciencia: geometría, apogeo, perigeo 
crcj>rupa =esfera: hidrosfera, attnósfera 

La etimología apoya la formación gramatical de los alumnos que estudiarán, más adelante, 
una carrera en ciencias sociales y en humanidades, como por ejemplo: 

Sociología: los vocablos economía, etnología, hegemonía, crisis, superavit. 
Historia: demografia, plioceno, prehistoria, antropología, aristocracia, oligarquia, teocracia. 
Derecho: testador, fideicomiso, plebiscito, magistrado. 
Literatura: antología, escena, prosopopeya, apócope, lírica, corifeo. 
Filosofia: hedonismo, sofista, cosmología, tesis, cínico, etcétera. 

Cabe aclarar que el bachillerato universitario es el único que incluye en su plan de estudios la 
materia de Etimologías Grecolatinas del Espai'lol, cumpliendo asl con su esencia universal y 
humanística que siempre ha caracterizado a la Escuela Nacional Preparatoria y a la misma 
Universidad Nacional Autónoma de México. 

Como mencionamos al inicio del presente capitulo, el programa de etimologías está 
distribuido en cinco unidades, con los siguientes temas a estudiar: 

PRIMERA UNIDAD: La importancia de las Etimologías Grecolatinas del Espai'lol: el concepto_ 
de etimología, la importancia y utilidad de ella en las ciencias y las humanidades, d 
conocimiento y dominio del alfabeto griego y transcripción del alfabeto griego al español. 

SEGUNDA UNIDAD: El origen y la estructura del espai'lol: conocer la clasificación genealógica
y moñológica, saber lo que es una familia lingüística, ubicar la familia lingíllstica indoeuropea, 
ºlocalizar en ella el idioma espai'lol, conocer los elementos idiomáticos que originaron nuestra 
lengua, identificar los elementos morfológicos de las palabras simples y compuestas y reconocer 
los cambios fonéticos, morfológicos y semánticos de los vocablos. 

TERCERA UNIDAD: La composición y la derivación espai'lolas con elementos griegos: la 
composición y derivación, las categorías gramaticales griegas variables e invariables, y los 
prefijos y sufijos griegos más rrecuentes en el castellano. 

CUARTA UNIDAD: Composición y derivación espai'lolas con elementos latinos: conocimiento 
y dominio del abecedario latino, reconocer las categorías gramaticales latinas variables e 
invariables, formación de palabras espai'lolas compuestas y derivadas; elaborar tecnicismos y 
neologismos de origen latino. 

QUINTA UNIDAD: Constantes fundamentales del romanceamiento: romanceamiento de 
vocales y consonantes, el sonido yod, los cambios fonéticos de los vocablos, reconocer las 
palabras cultas y populares y para tenninar el manejo de las locuciones y abreviaturas latinas. 

La peculiaridad que presenta el actual programa de etimologías es que en cada unidad se 
sugiere una metodología didáctica en cada tema y recomienda también que el docente haga una 
mayor cantidad de ejercicios en el salón de clases; además, el programa contiene una bibliografia 
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temática; otra básica y. al terminar. una bibliografia complementaria para el profesor. Asimismo, 
se anexa al final una lista de raíces griegas y latinas que pueden ser utilizadas como ejercicio para 
que el alumno no sólo conozca las etimologías. sino que tenga la capacidad de aplicarlas dentro 
de un lenguaJ!= concreto. más culto y científico, cual corresponde a un futuro profesionista 
universitario. ' 

Durante mi investigación, para elaborar el presente trabajo me encontré con una serie de 
hechos que dejan ver una terrible desorganización y negligencia administrativa, que a mi 
parecer deben ser subsanadas para alcanzar el mejoramiento y la mayor funcionalidad de la 
institución: 

1- En mi visita a diversos planteles de la Escuela Nacional Preparatoria he observado que el 
material didáctico, elaborado por los colegas de Letras Clásicas • no se encuentra en el 
acervo bibliográfico de esos centros escolares. Cabe mencionar que ese material ha sido 
publicado por la misma Dirección General de la ENP. 

2- En las oficinas de la Dirección General de Preparatorias no cuentan con el Plan de 
Estudios vigente ni con el Programa de Etimologías, mucho menos cuentan con los 
anteriores planes y programas de estudio de la institución. La biblioteca. que apenas está 
siendo habilitada. también carece de esa documentación, luego entonces, ¿el profesorado y 
alumnado preparatoriano no tiene acceso a esa documentación oficial?. 

3- En el plantel nº 5 "José Vasconcelos" tampoco están el Plan de Estudios ni los programas 
de las asignaturas; un funcionario de la institución me comentó que existía un ejemplar en 
la dirección del plantel. pero que en ese momento no estaba a la mano; el jefe de la 
biblioteca me infonnó que en la Dirección General de Preparatorias estaban a la venta. 
Tenia razón. la documentación sólo está a la venta, no para consulta. 

4- Otro hecho, que a mi parecer es grave. fue encontranne con diferentes programas de la 
asignatura de etimologías; de tiempo atrás diferentes coordinadores y jefes de 
departamento nos habían proporcionado diversos prob'famas de la materia. indicándonos 
que ése era el programa vigente y oficial; me pregunto ¿hay circulando, entre los docentes 
de la Escuela Nacional Preparatoria, diferentes programas de etimologías? 

Sugerencias: que se tomen las medidas pertinentes para que haya ejemplares del material 
didáctico de nuestra especialidad en cada una de las bibliotecas de la Escuela Nacional 
Preparatoria; así, los alumnos dispondrán del material necesario para la elaboración de sus 
tareas, trabajos, exposiciones y la preparación de sus exámenes parciales. ordinarios y 
extraordinarios. También seria recomendable que se contara, por lo menos, con un ejemplar 
del Plan de Estudios vigente y el programa de cada una de las asib'llaturas en la biblioteca de 
Ja Dirección General de Preparatorias y en cada biblioteca de la institución, para que pueda 
ser consultado ese material por todo aquel que lo requiera. Por último, que la institución 
unifique los programas de la asignatura en uno solo. 

u Anexo. 19, Programa Oficial Vigente. 
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11 ACTORES EN EL PROCESO ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 

2.1 CARACTERÍSTICAS DE LA POBLACIÓN ESCOLAR 

Como hemos visto, la educación media superior comprende el nivel de bachillerato y los demás 
niveles equivalentes a éste. Según estudio elaborado por la Organización para la Cooperación y 
Desarrollo Económicos (OCDE), la matricula de este nivel escolar es atendida en un 80 % por 
escuelas públicas y el 20 % por escuelas privadas, " ... En la Universidad Nacional están 
matriculados más de 130 000 estudiantes de licenciatura, más de 10 000 en posgrado y cerca de 
120 000 en bachillerato. La matrícula de la UNAM es de crecimiento regulado. Su política de 
admisiones, que data de 1974, prescribe que se admita a sólo 40 000 estudiantes en el 
bachillerato y 35 000 en la licenciatura cada año. Esta política contribuyó a mantener estable la 
población estudiantil en aproximadamente 270 000 estudiantes. Pese a las constantes presiones 
sociales para ampliar el número de plazas, la UNAM ha mantenido su política de selección de 
estudiantes." 84 

Dentro del grupo de escuelas públicas, sobresale el bachillerato que imparte la UNAM en sus 
dos modalidades, la Escuela Nacional Preparatoria y el Colegio de Ciencias y Humanidades. En 
el presente trabajo nos abocaremos, como lo hemos venido haciendo desde el primer capitulo, al 
bachillerato de la Escuela Nacional Preparatoria y en particular en nuestro centro de trabajo: el 
Plantel nº 5 "José Vasconcelos". Nos parece que el bachillerato de Ciencias y Humanidades 
requiere, por su complejidad y peculiaridades, de otra investigación más detallada. 

Ahora bien, hemos observado que los acontecimientos político-económicos del país 
transformaron los planes de estudio en la Escuela Nacional Preparatoria; de la misma forma ,esos 
acontecimientos modificaron la cantidad y las características del alumnado en el bachillerato 
universitario; por ejemplo: 

ENP PLANTELS 
1954 10 398 alumnos 1954 1189 alumnos 
1964 25 643 1964 6040 

1972 42 777 1972 6919 
1986 48 706 1986 9 836 
1990 47 889 1990 10091 
1994 47 139 1994 9 731 
1996 47 794 1996 9687 
1998 47 405 1998 9 758 
1999 47 719 1999 9636 
2000 44 728 2000 9204 

4.1 Fuente: Dirección General de Administración, Departamento de Estadistica, UNAM. 

84 OCDE. 56-57. 
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En el cuadro 4.1 se destaca cómo el crecimiento demográfico que se dio en las décadas de 
1950 y 1 960. junto a las tensiones sociales y políticas, provocaron el gran crecimiento de la 
matrícula escolar. El considerable aumento de la población estudiantil alannó al Estado 
Mexicano a tal grado. que en 1970 inició un programa de control natal , de educación sexual y 
de paternidad responsable. Los programas tuvieron cierto éxito y a finales de Jos setenta la tasa de 
fertilidad bajó de 7 hijos por pareja a sólo 3 hijos. 

Si bien es cierto que disminuye la fertilidad de las parejas, la población citadina sib'lllO 
creciendo ante la llegada de familias enteras que abandonaban la provincia y llegaban a la capital 
en busca de mejores condiciones de vida. Sorprende ver cómo en el at1o de 1986 la Escuela 
Nacional Preparatoria alcanza su mayor grado de población escolar y en el ailo de 1990 el 
Plantel nº 5 concentra Ja mayor matricula. En la década de los noventa se dio un cambio 
significativo en la matrícula. tendió a estabilizarse y en algunos centros a disminuir. No sabemos 
a ciencia cierta las causas de ese fenómeno; pudo ser la necesidad habitacional, que orilló a varias 
familias a emigrar al Estado de México y a otras partes de la provincia mexicana, o bien la crisis 
económica que obligó a los jóvenes a incorporarse en el mercado de trabajo y a abandonar sus 
estudios. La misma situación económica que llevó a la llamada clase media a dejar las 
instituciones privadas para ingresar en las escuelas públicas de Ja UNA!Vl 

Ahora bien, llama la atención que. después del paro de 1999, se reduce significativamente la 
matrícula para ingresar en la ENP y en el Plantel nº 5, en la primera se pierden casi tres mil 
lugares y en el segundo casi cuatrocientos. "5 

Considero que debemos reflexionar sobre los cambios ocurridos en los últimos at1os en 
la composición de la población escolar. Con objeto de tener un mejor conocimiento de algunos 
rasgos de nuestros estudiantes, apliqué un pequeño cuestionario a 98 jóvenes del plantel nº 5 
"José Vasconcelos", del tumo vespertino, pertenecientes a los grupos 557- 569- 572 y 573, que 
en el ciclo escolar 2000-2001 cursaron el quinto grado de bachillerato. 

Con dicha encuesta establecimos un muestreo para ver el sexo que predomina en la población 
escolar, la actividad laboral de los estudiantes, la edad promedio de los jóvenes, el lugar de origen 
de los padres, la escolaridad y el nivel cultural de Jos progenitores; además, con esa encuesta 
obtuvimos el nivel socio-económico de los bachilleres y pretendimos conocer sus hábitos de 
estudio. 86 

Los resultados alcanzados en esa encuesta son los siguientes: 

Hace cincuenta at1os, las mujeres que se inscribían en el bachillerato representaban una 
minoría en el alumnado de la educación media superior; en el at1o de 1954 sólo estaban 
matriculadas, en toda la Escuela Nacional Preparatoria, 13.82 % de mujeres frente a un 
86.18 % de varones; en el mismo ailo pero en el plantel nº 5, era de un 14.47 o/o la 
población de mujeres ante un 85.53 % de hombres. Más tarde, la ENP dejó de ser un 
espacio casi exclusivamente masculino y ante el proceso de expansión de la matricula la 
mujer fue atunentando su participación escolar, como Jo podemos apreciar en el cuadro 
4.2 

as Anexo. 20. lista de asistencia del año t 997 y del 2001. 
116 Anexo. 21. Encuesta aplicada. 
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ENP PLANTEL5 

Hombres Mujeres Hombres Mujeres 
1954 8962 1 436 1954 1 017 172 

¡--~1~9~6~4--2~0=--=7~4~7--·~4,~8~9~6·0--------·--~19~64~--4':--=8~5~8--~1~472~8------~ 

1972 30413 ·-12364- -------·--19_7_2--4-8~6~9--2~0-5~0-------
>---19-86~--2-8-3~5~3-·--m-53··--------·--1~9-8_6 __ 5_7_3_4--4-¡0_2 _______ , 

1996 24 886 22 908 1996 5 111 4 576 
1999 24 356 23 363 1999 5 027 4 609 
2000 22 821 21 907 2000 4 765 4 439 

4.2 Fuente: Dirección General de Administración. Departamento de Estadística, UNAM. 

El cuadro nos deja ver claramente el ingreso de la mujer a Ja educación, más allá del nivel 
básico, lo mismo que sucedía con el nivel superior. En el año de 1999 Ja matricula masculina y 
femenina casi estuvo a la par, sólo había 993 más hombres que mujeres en Ja Escuela Nacional 
Preparatoria y, en el año 2000 • en el Plantel nº 5 Ja población escolar estaba formada por 51.77 
por ciento de varones y 48.23 de féminas. 

Realmente nos sorprende ver los resultados que arrojó Ja encuesta sobre este rubro, cuando 
vemos el cuadro 4.3 

70 
.~· '1 .. ,. 

60 
~:~·;··'. .. 

50 

40 :.:.-· .. ~ 
30 

20 

10 

o 
30.12% 69.38% 

4.3 Sexo de alumnos y porcentaje. 

l:JMujeres 
•Hombres 

En la actualidad los estudiantes siguen siendo en su mayoría varones, no sabemos si esto es 
una característica de toda la generación o sólo se presenta el fenómeno en los grupos que 
contestaron Ja encuesta. o tal vez más mujeres han tenido que incorporarse a la fuerza de trabajo 
para ayudar a sus familias económicamente, también pudo suceder que en esta generación 
nacieron más hombres que mujeres. Sea como fuere, esto altera la idea que se tenía sobre Ja 
mayor participación de la mujer en la vida escolar, las mismas encuestas de los organismos 
educativos hablan de un 48 o/o de féminas en Ja matricula escolar de Ja educación media superior 
y superior. 
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Otra infonnación importante que nos proporciona la encuesta es la edad típica de quienes 
cursan el quinto grado de bachillerato, la cual es de 16 a 18 ai!os , como lo muestra el 
cuadro 4.4 

4.4 

Preparatoria 5 de la UNAM 
Caraeterlstieas socteconómlcas de los alumnos de quinto grado 

Ciclo 2001-2002 
Edad de Jos alumnos 
(Edad y porcentaje) 

19 al'\os 15 ai\os 
5",1, l 1% 

16at'los 
42% 

Esto contrasta con lo que sucedía en la década de los ochenta, cuando en la mayoría de los 
grupos teníamos más de un 50 % de alumnos con edades superiores a los 20 años; es más, lo 
característico de todos los planteles de la Escuela Nacional Preparatoria era contar con una 
población escolar nocturna de adultos y los adolescentes cursaban el bachillerato en el tumo 
matutino. 

* Otro dato importante que nos revela la encuesta es la cantidad de alumnos que laboran y los que 
no lo hacen, el cuadro 4.5 es muy ilustrativo 
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Según la información proporcionada por los mismos jóvenes el 85.71 % de los estudiantes 
no trabaja, testimonio que viene a contrastar con lo que sucedía en el pasado, cuando la 
mayoría de los bachilleres del tumo nocturno laboraban por las mañanas como secretarias, 
cajeros • empleados • oficinistas, obreros, etcétera, y sólo por la tarde podían continuar estudios 
universitarios 

En el muestreo realizado en el presente ciclo escolar, los alumnos que laboran sólo 
representan el 14.29 %, por lo tanto no tienen ninguna necesidad económica para ello y pueden 
dedicar todo su tiempo libre para estudiar y cumplir con las actividades escolares que se 
requieren. 

• Respecto al lugar de donde proceden los padres de los educandos, el siguiente cuadro nos 
ilustra sobre el tema: 

4.6 

Preparatoria 5 de la UNAM 
Caracterfstlcas socloeconómicas de los alumnos de quinto grado 

Ciclo 2000-2001 
Lugar de origen de los padres 

(Números absolutos y porcentajes) 
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Como podemos observar en el cuadro 4.6, un 54 % de los padres de familia son originarios 
del Distrito Federal, este dato nos sorprende porque indica que personas que no son originarias 
o residentes en la Ciudad de México tienen menos posibilidades de acceder a la Escuela 
Nacional Preparatoria. Lo anterior nos muestra dos cosas importantes: primera, que la ENP 
está perdiendo su caráct.:r de nacional y, segunda, que se han estado aplicando las políticas del 
CENE V AL, en donde el ingreso en el bachillerato lo determina Ja situación socio-económica 
del alumno y no su capacidad intelectual como afirma el investigador H. Aboites: " ... el púmero 
de aciertos obtenidos está estrechamente relacionado con los ingresos familiares, la ocupación 
de los padres, el grado de escolaridad que éstos tienen, el tipo de escuela secundaria de donde 
proviene el estudiante (pública /privada; secundaria general o telesecundaria o para 
trabajadores); la zona en que vive, no son lo mismo municipios prácticamente rurales o ... las 
colonias residenciales del sur de la Ciudad de México, y finalmente, si se es hombre o mujer ... " 
87 

• Sobre la escolaridad de los padres de familia, la información que aparece en el cuadro 4.7 nos 
ilustra claramente sobre el tema 

Primaria 

Preparatoria 5 de la UNAM 
Características socioeconómicas de los alumnos de quinto grado 

Ciclo 2000-2001 

Secundaria 

4.7 

Estudios de los padres 
(Números absolutos y porcentajes) 

Comercio Bachillerato 
Estudios 

Licenciatura Posgrado Otros 

Los jóvenes provienen de familias cuyos antecedentes escolares de los padres han tendido a 
superarse , donde el 22 o/o pudo cursar la secundaria, otro 22 % alcanzó el bachillerato y otro 22 
% tuvo oportwúdad de ingresar en la educación superior. Lo anterior contrasta con las 
generaciones pasadas, cuando los padres, en su gran mayoría , eran obreros, campesinos, 
empleados, trabajadores de algún oficio, empleadas domésticas, desempleados, jubilados, 
policías, etcétera. 

17 H. Aboites . a. 2. 
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* Sobre el nivel cultural de los padres, de la mayor parte del estudiantado que encuesté, el 72.44 
por ciento informó que en su casa leen un periódico y sólo el 27.56 por ciento no lee el diario. 
Respecto a los libros y revistas de política y economía, sólo son leidas por un 32.65 por ciento de 
los padres; el resto, el 67.35 por ciento, no lee estas publicaciones. 

* En relación con la inclinación de los padres hacia los programas de televisión, el cuadro 4.8 
nos ilustra: 

Preparatoria 5 de la UNAM 
Caracterlsticas socleconómk:as de los alumnos do quinto grado 

Clclo 2000.-2001 
Programas de televlslón preferidos por los padres 

(Porcentajes) 

No contestaron 
31% 

4.8 

PeUculas 
11•.4 

Llama la atención que una proporción de jóvenes que asciende al 31 % no pudo informamos 
sobre el programa televisivo preferido de su papá, no sabemos si no contestó porque ignoraba la 
predilección del padre o porque no quiso responder a la pregunta; el 23 % de los progenitores 
gustan de ver los noticieros y un 22 % prefieren ver otros programas. 
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Algo similar sucedió con las inclinaciones televisivas de las madres como vemos en el cuadro 
4.9: 

4.9 

Preparatoria 5 de Ja UNAM 
Características socloeconómlcas de Jos alumnos de quinto grado 

Ciclo 2000~2001 
Programas de televlslón preferidos por las madres 

(Porcentajes) 

No contestaron 
24% 

El 24 % de los estudiantes tampoco supo contestar esa pregunta, el 34 % de las madres de los 
encuestados prefieren ver las telenovelas, el 28 o/o de ellas gustan de ver otros programas. 
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* Con respecto a la· problemática socio-económica de los bachilleres encuestados. localizamos 
parte de Ja información en el c·uadro 4.10: 

4.10 

Preparatoria 5 de la UNAM 
Caracterfstlcas soc:ioeconómlcas de Jos alumnos do quinto grado 

Cfclo 2000-2001 
Régimen de la vivienda 

(Porcentajes) 

El 79 % de los alumnos posee casa propia, sólo el 1 O % de ellos renta una vivienda, un 1 O % 
habita con otros familiares, y el 1 % restante no respondió a la pregunta. Por lo tanto más de la 
mitad del alumnado posee ciena solvencia económica, lo que se constata en el cuadro 4.11: 
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Preparatoria 5 de la UNAM 
Caracteristlcas socioeconómlcas ele los alumnos de quinto grado 

Ciclo escolar 2000-2001 
Actividad de los padres 
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En relación con Ja actividad de los padres, la encuesta que aplicarnos nos muestra que el 76 % 
de los progenitores cuenta con una estabilidad laboral, desempeñándose como empleados, 
profesores, empresarios y profesionistas. El 52 % de las madres trabaja en el hogar, el otro 44 % 
de ellas desempeña el mismo tipo de actividad laboral que los padres, solamente el 1 % son 
desempleadas, el 2 % son jubiladas y el 1 % no contestó a la pregunta. 
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Preparatoria 5 de la UNAM 
Caracteristicas socioeconómicas de los alumnos de quinto grado 

Ciclo 2000-2001 
Actividad específica de las madres 
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Sobre el medio de transporte empleado por los educandos, nos manifestaron que el 74 % de 
ellos se traslada a lá escuela en microbús; el 14 % 1.0 hace en automóvil, el 6 % en camión, el 3 
% llega al plantel en taxi y el 3 % restante lo hace a pie; como lo revela el cuadro 4.12: 

4.12 

Preparatoria 5 de la UNAM 
Caracterfsticas socloeconómlcas de los alumnos de quinto grado 

Clclo 2000.2001 
Medio de transporte de los alumnos a la escuela 

A ple 
3% Automóvll 

Camión 
r 6% 

3•,¡, 

• Otro dato importante que pretendí establecer con la encuesta fue detectar los hábitos de estudio 
de los jóvenes bachilleres, para ello tenía que saber el tiempo que pasan los estudiantes viendo la 
televisión, el cuadro 4.13 nos muestra el dato: 
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Preparatoria 5 de la UNAM 
Caracterlstlcas socioeconómicas de los alumnos de quinto grado 

Ciclo 2000-2001 
Horas diarias que ven televisión los alumnos 

=Alumnos -+-Porcen1a!é] 

35 ----·--------·-· ----·--------
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Horas diarias 

5 o No =ntestaron 

El 30 % de los jóvenes dice que ve dos horas diarias la televisión, un 21 o/o de ellos afirma 
que ve tres horas al dia sus programas favoritos, un 16 o/o sólo ve una hora diaria la t v, frente a 
un 1 S o/o de los estudiantes que acepta ver cinco horas diarias sus programas televisivos. 

Me parec10 que conocer el tiempo que dedica el educando a la lectura nos ilustraría más 
sobre sus hábitos de estudio, lamentablemente la información que nos proporcionaron fue 
ambigua, algunos alwnnos contestaron que emplean dos horas para leer, otros una hora ,unos más 
dijeron treinta minutos pero no nos aclaran cada cuando; puede ser al día, a la semana al mes al 
año etcétera. Todo lo anterior nos da una idea del ambiente cultural que rodea a muchos de 
nuestros estudiantes y nos ayuda a entender el por qué de su actitud en el salón de clase, su poca 
participación y desinterés en el conocimiento científico, tecnológico y humanlstico. 

• Otra información que reveló la encuesta fue el interés expresado por los bachilleres para 
culminar una carrera universitaria: el 56 o/o considera entre sus planes futuros ser profesionista. lo 
cual refleja, entre otras cosas, la expectativa que todavía tiene la población sobre la necesidad de 
contar con una mayor formación profesional para incorporarse, en mejores condiciones, en el 
mercado de trabajo. 

Comentario: No hay duda de que la situación económica del país hace cambios proftmdos, tanto 
en la sociedad como en el gmpo familiar y los miembros de ese grupo. Antaño, el jefe de familia 
con un solo salario podía solventar los gastos del hogar; la madre sólo se encargaba de la 
organización de la casa , de la educación y formación de los hijos; éstos estaban dedicados al 
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estudio, ése era su trabajo. Hoy día no puede subsistir la familia con el ingreso del padre, es por 
ello que la madre se ve obligada a incorporarse a la fuerza de trabajo; no fue la liberación 
femenina, fue la necesidad de sustento lo que llevó a la mujer a tener una doble jornada de trabajo 
en casa y fuera de ella. Ahora los hijos son educados por la televisión, ésta los forma, les inculca 
valores y aspiraciones, les muestra que no se requiere de conocimientos para ser rico, famoso y 
salir en la televisión; les hace comparar al padre profesionista, que percibe un misero salario, con 
lo que gana el ignorante y a veces vicioso futbolista, con el salario del actor que no actúa, con lo 
que recibe la cantante que no canta, o del comentarista neófito al que le pagan por decir sandeces; 
o los grandes sueldos que reciben los banqueros, politicos y funcionarios corruptos. Ésos son los 
arquetipos a imitar por los televidentes, ésa es la real educadora de nuestros niños, jóvenes y 
adultos mexicanos. 

Así, los hijos crecen solos con la televisión, y con la incorporación de la mujer a la fuerza de 
trabajo se reduce más el tiempo de convivencia familiar, lo que lleva más tarde a la 
desintegración de la familia. De tal forma que algunos de nuestros alumnos sólo ven por unos 
minutos a los padres, quienes salen temprano al trabajo y regresan al anochecer; nadie vigila las 
actividades de los hijos, la hora de levantarse, de tomar sus alimentos, la hora de estudiar , de 
hacer sus tareas, de ir a la escuela, etcétera. Ese abandono emocional se refleja en su 
comportamiento y aprovechamiento escolar, muchos de los jóvenes conflictivos presentan ese 
cuadro familiar y lo único que demandan es un poco de atención y afecto de sus padres. 

Irónicamente, los padres trabajan arduamente para poder brindarles mejores condiciones y 
comodidades a sus hijos, pero a veces el precio por esa comodidad es el descuido emocional de 
sus vástagos, realmente su amor y su ignorancia los disculpa. Algunos padres, para mitigar ese 
sentimiento de culpa, por el abandono involuntario de los hijos, les compran y les obsequian todo 
aquello que les piden, los llenan de cosas materiales, provocando en ellos apatía y desencanto, 
fenómeno que es más frecuente en escuelas privadas. donde los muchachos son exageradamente 
conflictivos, prepotentes e infelices, más que los estudiantes de las escuelas públicas. 

Otro aspecto que quiero resaltar es la conformación de nuestros grupos escolares. Era común 
ver en el salón de clase a una juventud heterogénea, hijos de empleados, de policías, de 
profesionistas , de campesinos, de funcionarios, de obreros, de empresarios, etcétera. Esa 
diversidad cultural le mostraba al bachiller que existían diferentes mundos, no sólo el suyo, 
conociendo al otro era capaz de valorar lo que poseía, o bien darse cuenta de lo que carecía; esta 
pluralidad social era la esencia de la universidad. Así, el joven valoraba al otro por su capacidad 
intelectual, humana y no por lo que poseyera. Entre ellos se daba una competencia sana y de 
respeto. 

Ahora, por la crisis económica, por la enajenación televisiva y por la critica situación familiar, 
vemos cómo llegan a nuestros salones más jóvenes desorientados con una actitud egoísta, 
individualista y de rivalidad; pretenden sobresalir sin importar que para ello tengan que pisotear 
a los otros. Es cuando, además de educadores, debemos convertimos en fonnadores e inculcar en 
ellos los valores más elementales que la familia no supo darle. Tarea no fácil, pero tampoco 
imposible de lograr. El primer paso para el éxito del profesor es el respeto hacia el estudiante, la 
enseñanza empieza con el ejemplo, no puedo censurar la corrupción cuando al alumno le cobro 
una cantidad monetaria por acreditar la materia, o bien le pido que, para mejorar su calificación, 
vea tal o cual obra teatral donde yo obtenga una ganancia económica. 
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En el plantel nº 5 ·• José Vasconcelos"' , turno nocturno, en los dos últimos ciclos escolares, 
organizaron a los grupos en tres formas: unos integrados por mujeres, otros donde sólo hay 
varones y otros mixtos; llama la atención que ese tipo de selección se aplica únicamente en los 
gn1pos de cuarto grado , porque siendo alumnos de nuevo ingreso les cuesta más trabajo 
integrarse en una nueva fonna de escolaridad; algunos profesores comentan que es pesado 
trabajar con grupos donde hay jóvenes de un solo sexo y en los grupos mixtos el equilibrio entre 
hombres y mujeres propicia una mayor integración del grupo. 

Otra peculiaridad en nuestro plantel es el aumento de la población estudiantil en el turno 
diurno porque las autoridades escolares han facilitado al alumnado el cambio de turno nocturno a 
Ja mañana y en consecuencia ha disminuido la población de la tarde; por eso los grupos nocturnos 
de quinto grado , que antes estaban integrados por 50 o 60 alumnos ahora son de 20 o 25 
educandos. 88 A algunos profesores del plantel nos preocupa este fenómeno porque hemos visto 
cómo han desaparecido turnos y escuelas siguiendo esta misma "estrategias" . 

Propuestas: La Universidad Nacional Autónoma de México cuenta con el personal suficiente e 
idóneo para atender al estudiantado que presenta problemas de reprobación, de conflictos 
familiares y de salud. Con un trabajo multidisciplinario se puede detectar la problemática de los 
jóvenes para poder canalizarlos con orientadores, pedagogos, psiquiatras y especialistas que 
puedan ayudar a nuestros alumnos para que puedan tener un mejor rendimiento escolar. 

Hay que otorgar becas a los alumnos de acuerdo con sus necesidades económicas y no por el 
promedio, porque, aunque parezca increíble, si existen alumnos que no tiene lo minüno para 
poder trasladarse a la escuela; no olvidemos que la situación económica repercute no sólo en el 
estudiante sino también en el docente, como lo veremos en el siguiente capítulo. 

11 Anexo. 22, copias de listas oficiales que ilustran tal afirmación. 
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2.2 SITUACIÓN DEL DOCENTE 

En el capítulo anterior hemos visto algunas variaciones que se fueron presentando en el perfil del 
estudiante preparatoriano, así como las causas socio-económicas de ello; variaciones que también 
se manifestaron en el profesorado de la Escuela Nacional Preparatoria, pero con peculiaridades 
especificas, que fueron alterando al docente en su comportamiento en la sociedad, en el aula, 
ante los nuevos lineamientos de su quehacer educativo y ante la propia institución universitaria. 

Así. el perfil del docente preparatoriano era, hasta principios de los años sesenta.el del 
intelectual o politico de la época, con amplia cultura general, que impartía sus cátedras ante un 
auditorio y recibía por ellas honorarios simbólicos, puesto que lo anterior era sólo complemento a 
su práctica profesional de abogado, periodista, arquitecto, poeta. médico, ingeniero, 
administrador, etcétera, profesión que le proporcionaba, a él y a su fanúlia, una vida desahogada 
y tranquila. Por lo tanto, el profesionista se incorporaba a la docencia por el dominio de su 
profesión y por el manejo de contenidos específicos de la disciplina que impartía. 

Aún podemos ver en algunos planteles de la Escuela Nacional Preparatoria a estos profesores 
clásicos, académicos por su prestigio y por su experiencia, que imparten, en las primeras horas de 
la mañana, una o dos clases antes de ir al despacho, y al anochecer, regresan al plantel para cerrar 
el día atendiendo a su gmpo, y todo lo hacen por el amor que profesan a la institución que los 
formó. 

Posteriormente, en la década de los sesenta, la expansión de la matrícula universitaria llevó a 
la necesidad de crear la Ciudad Universitaria y edificar, en diferentes puntos de la Ciudad de 
México, nuevos planteles para la Nacional Preparatoria, que fueran suficientes para albergar a la 
comunidad universitaria. Este crecimiento desmesurado de la matricula escolar provocó que los 
recursos humanos, intelectualmente capacitados, también fuesen masificados; el rector l. Chávez 
impulsó un reclutamiento de profesores para que atendieran, en las facultades y preparatorias de 
la UNAM, a ese conglomerado de estudiantes, "El 21 de enero de 1964, bajo el rectorado del 
doctor Chávez, se inició en la máxima casa de estudios un proceso de refonna universitaria, con 
la aprobación del Consejo Universitario ... Se inicia un programa de capacitación para maestros de 
carrera, en abril de 1965 ... Se introduce la idea de crear carreras cortas o subprofesionales, por el 
bajo índice de egresados del ciclo superior y la insuficiencia de cuadros técnicos para el país." •9 

De esta manera se conformó el perfil del nuevo docente, el catedrático-profesor, culturalmente 
muy diferente al profesor clásico. Este nuevo académico procedía de los estratos medios en 
ascenso, era antiautoritario y con ideas de la llamada izquierda; era un joven recién egresado, sin 
experiencia profesional; su única opción para obtener un ingreso fijo era la docencia, actividad 
que lo llevó a saturarse de horas-clase, convirtiéndose en un profesional asalariado que dedicó 
todo su tiempo al estudio y difusión de una determinada área del conocimiento. La única 
movilidad que tenia estaba dentro de la misma institución, él será el futuro profesor de carrera. 

No debemos pasar por alto que la evolución de la planta docente de la universidad ha 
respondido a la problemática social y económica que se ha presentado a lo largo de la historia de 
nuestro país. Por eso, en la década de los setenta el Estado Mexicano impulsó una politica de 
cambio con la que pretendía modernizar la educación a través de una Reforma Educativa. El 
investigador A. Díaz Barriga, en su obra Reforma Educativa (Manejo de nuevas metodologías y 

"
9 Ma. T. Bravo M . • 35. 
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concepciones de la enseñanza), habla de cuatro causas que llevan al Estado. a modernizar la 
educación: 

1- El Estado quiere recuperar la legitimidad social que había perdido. por los hechos 
sangrientos de 1 968. . 

2- El gobierno pretendía crear mano de obra barata que apoyara su política .de inversión del 
capital extranjero; en esos tiempos llegaron al pais un gran número de empresas 
maquiladoras. La cantidad de egresados de facultades era tal, que se hacía necesaria la 
ubicación de ellos en el campo de la docencia. 

3- Había un estancamiento en los conocimientos educativos. los pedagogos clásicos ya eran 
obsoletos, según el Estado. 

4- La UNESCO quería modernizar la educación en los países del tercer mundo. 

Sobre esto último. la UNESCO y el Estado mexicano "descubrieron,. que la falta de eficiencia 
de la universidad era porque los docentes no sabían enseñar. " ... los profesores cuentan con una 
formación profesional que los capacita para el manejo de los contenidos curriculares de los 
planes y programas de las instituciones educativas. pero ello no implica que los profesores 
cuenten con los elementos necesarios para el desarrollo de las tareas docentes en los que se 
encuentran inscritos." 90Para subsanar esa deficiencia la UNAM creó programas didácticos para 
capacitar al docente y para que aprendiera a impartir sus clases; de esta manera. nacieron los 
Programas de Formación Docente. los cuales tuvieron varias etapas: 

1- Centro de Didáctica - CD 
2- Comisión de Nuevos Métodos de Enseñanza - CNME 
3- Programa Nacional de Formación de Profesores 
4- Centro de Investigaciones y Servicios Educativos - CISE 
5- Formación Básica para la Docencia 
6- Programas de Posgrado para la Formación de Profesores o Maestrías en Educación 

A los primeros cursos que se impartieron en la UNAM acudieron profesores de diversas 
escuelas e instituciones de educación media y superior del país, los docentes asistían de manera 
voluntaria, algunos compañeros de la Escuela Nacional Preparatoria que participaron en este 
proceso nos comentan que la misma institución donde laboraban les pagaba cierta cantidad si 
aceptaban acudir a esos cursos; más tarde, el profesorado asistía sin recibir ninguna 
remuneración. después fue obligación del docente acudir a ellos; hoy día son el requisito 
necesario, sin los cuales el aspirante no puede ingresar en la Preparatoria Nacional. 

Otro elemento que contribuyó para el nuevo perfil del docente fue la creación del sindicalismo 
en el ámbito universitario, con él se csmblecíeron nuevas fonnas de relación laboral entre la 
institución y el profesorado. La Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos 
(OCDE) describe claramente el proceso del académico universitario: ".Al mismo tiempo , la 
profesionalización se desarrolló por pautas de tipo gremial y corporativo. supeditando a 
negociaciones bilaterales con los sindicatos muchos aspectos de la vida académica, como el 
establecimiento de cláusulas de exclusividad y diversas prerrogativas gremiales sobre las 
condiciones de ingreso. pennanencia y promoción del profesorado. Resultado de este proceso fue 

90 Ma. T. Bravo M .. op. cit .. 11. 
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el cambio gradual de la concepción social de la actividad académica, que pasó de ser una tarea 
con alto prestigio a una ocupación profesional poco diferenciada de las otras." 91 Así pues. en la 
década de los ochenta se encuentran perfectamente delineadas las diferentes categorías del 
personal académico del bachillerato universitario: el profesor de asignatura, el definitivo y el 
docente de tiempo completo .Un informe emitido por ANUIES nos habla de un 65 por ciento de 
personal de asignatura, un 22 por ciento deímitivo y sólo un 8 por ciento de tiempo completo. 

En los años ochenta, en la Escuela Nacional Preparatoria se dio una estratificación interna del 
mercado académico y sólo existían tres vías para acceder al desarrollo académico: como docente, 
como investigador de la práctica educativa y como funcionario. Cada forma conllevaba una 
diferente valoración social. 

Las diferentes crisis económicas y los diversos conflictos políticos y sociales que afectaron a 
nuestro país fueron factor importante para la reducción del gasto educativo que indudablemente 
también afectó al académico universitario: •• ... algunos de los mejores [profesores] han 
abandonado la docencia para dedicarse a otros empleos, debido al 60 por ciento de deterioro en 
el salario de los maestros universitarios. En última instancia, aun los maestros más responsables 
se preocupan del nivel de vida de sus familiares." 92 

A pesar de las diversas devaluaciones y vaivenes politicos continuaron los cursos de 
formación de profesores en la UNAM; además, por los crueles regímenes politicos en América 
del Sur, llegaron a México exiliados sudamericanos que dieron un nuevo impulso a la pedagogía 
nacional; así. el arribo de chilenos, argentinos, peruanos y uruguayos inyectó una oleada de 
frescura didáctica a esos cursos. 

Las dificultades económicas del país fueron tan graves, que " El poder adquisitivo del 
presupuesto institucional entre 1974 y 1990 cayó en más del 50 por ciento en términos reales en 
algunas de las universidades más importantes. Este reajuste tuvo como consecuencia fuertes 
efectos, incluyendo la salida del país de científicos y académicos de alta calificación y la 
búsqueda de empleos adicionales por parte de la mayoría de los profesores. Esto último 
desembocó en el desprestigio de la carrera académica y en una creciente dificultad para reclutar a 
jóvenes académicos en las aulas." 93 Ante la necesidad de mejores perspectivas económicas. otros 
profesores del bachillerato universitario, abandonaron su empleo para incorporarse a la 
iniciativa privada, y no faltaron los maestros que emigraron a la Unión Americana a desempeñar 
trabajos diferentes a su formación profesional. Es por eso que a fines de los ochenta y principios 
de los noventa la Escuela Nacional Preparatoria aceptó en su plantilla docente a egresados de la 
Escuela Normal. 

En la década de los noventa arrecia la crisis económica y el poder adquisitivo del trabajador se 
vio mermado cada vez más, el profesor no escapó a este fenómeno, y, lo mismo que el resto de 
los trabajadores, se vio en la necesidad de tener dos o más empleos para poder subsanar sus 
necesidades económicas e incrementó el número de horas de trabajo sin tener tiempo para su 
propia formación, "A un docente que tiene 30 horas frente a grupo, atendiendo a 200 o 300 

91 OCDE,69. 
92 P. H. Coombs, 69. 
93 OCDE, 70. 
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estudiantes, le es prácticamente imposible tener espacio mental, energía y tiempo para realizar 
una investigación, aun(iue sea de su propia práctica.u 94 

Para poder resarcir la merma salarial del maestro, el Estado y la UNAM siguieron fomentando 
los programas de superación académica como: 

Programa Nacional de Superación del Personal Académico - SUPERA 
Programa de Mejoramiento del Profesorado - PROMEP 
Sistema Nacional de Investigadores - SNI 
CONACYT incrementó el número de becas 

Como vemos, el Estado mexicano, obediente a los designios del Fondo Monetario 
Internacional, no permitió el incremento al salario y lo único que autorizó fueron paliativos 
insuficientes al personal docente universitario; digo insuficientes, porque precisamente los 
organismos educativos internacionales establecieron otra forma de ayuda económica para el 
paupérrimo académico mexicano: los famosos estímulos o .. pilones". ··se establecieron criterios y 
procedimientos de evaluación del desempeño de los profesores ... y poner en marcha sistemas de 
evaluación y estimulo de su desempeño académico, a partir de 1990 ... " 95 Es asi como, a partir de 
los noventa, el docente se ve envuelto en una vorágine de eventos de actualización y formación 
como cursos, talleres, seminarios, foros, encuentros y congresos; eventos a los cuales debe acudir 
si quiere mejorar sus int,>resos económicos, tal como lo dice la OCDE: ••La superación del 
personal académico es una condición fundamental para mejorar la calidad de la enseñanza. 
También lo es para elevar los int,>resos del personal docente ... " 96 Postulados en los que coincide 
con el Consejo Internacional para el Desarrollo de la Educación Superior (CIDE), cuando en 
1991 ordena que: •• ... se debe abandonar la estructura salarial uniforme nacional que impuso el 
gobierno federal y que se aplicó en todas las instituciones de educación pública. En su lugar, 
deberá existir una estructura más flexible , diversificada y competitiva, basada en el principio del 
mérito ... " 97 Este mismo organismo, en estudio elaborado sobre la educación de nuestro país, 
informó que tres cuartas partes de los docentes de educación media y superior son de asignatura , 
existiendo muy pocos de tiempo completo; que para el año 20!0 México tendrá un déficit de 
profesores y que el Estado debe elaborar más programas para la fonnación de sus docentes. 

El nuevo perfil del profesor de la Escuela Nacional Preparatoria ·es el de ••profesor de 
carreras", que corre de aqui para allá en busca de un salario que le pennita sobrevivir, que está 
obligado a tomar cursos durante su descanso interanual y a entregar infonne tras informe sobre 
su quehacer académico; obligado a desempeñar w1 trabajo administrativo por ~I mismo sueldo y 
, si no cumple con todo ello, verá mermado su ingreso económico y tal vez hasta pierda su 
empleo. Los organismos educativos internacionales hablan de un 65 % de maestros 
universitarios en esas condiciones, en la actualidad; mientras, el Estado mexicano continúa 
desviando los recursos económicos de la nación al pago de la deuda externa y recorta el 
presupuesto. 

Ahora bien, volviendo al docente de la Escuela Nacional Preparatoria, quiero centrar mi 
atención en el incremento del profesorado de esta institución y en particular en el del Plantel nº 5 

94 M. T. Bravo M., 21. 
9

' OCDE, 72. 
lbidem, t04. 

97 P. 1-1. Coombs. op. cit.. 71. 
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.. José Vasconcelos". En 1867, cuando la Preparatoria Nacional abrió sus puertas atendía a una 
población de 568 alumnos; para el año 2000 tenlamos a 2805 académicos con 44, 728 
estudiantes. En 1954, al iniciar el año escolar, en el Plantel nº 5 eran 240 profesores al frente de 
una población de 1189 jóvenes; para el año 2000 eran 440 docentes atendiendo a 9,204 
estudiantes. El cuadro 5.1 nos ilustra sobre la expansión de la planta docente de la Escuela 
Nacional Preparatoria y del Plantel nº 5: 

ENP PLANTELS 

1867 docentes 1867 docentes 
1920 1920 
1940 1940 
1954 2012 1954 240 
1972 2352 '1972 262 
1986 2652 1986 356 
1988 2166 1988 390 
1990 2592 1990 452 
1994 2516 1994 427 
1998 2591 1998 431 
2000 2805 2000 440 

5.1 Fuente: Dirección General de Administración, Departamento de Estadistica, UNAM. 

Es importante resaltar cómo el crecimiento de los recursos humanos de la Escuela Nacional 
Preparatoria fue incrementándose a lo largo de los años hasta 1986; después, por la austeridad en 
el gasto educativo, hay un descenso, como lo podemos ver en el cuadro superior; será hasta el 
año 2000 cuando logra incrementarse el personal docente. En el plantel nº 5 se mantuvo el 
incremento del profesorado, alcanzando su punto más alto en el año de 1990; en los años 
posteriores se trató de aumentar el personal, pero jamás logró superar la cantidad que había 
alcanzado en 1 990 

Hemos visto cómo la planta docente y el perfil del profesorado de la Escuela Nacional 
Preparatoria fueron variando de acuerdo con Jos momentos sociales de cada época, también de 
acuerdo con las necesidades de instrucción y cultura que ordenaban los organismos 
internacionales y el Estado mexicano. Asf, el Programa de Etimologías, vigente desde 1996, 
establece que el docente que imparta esta materia debe ser egresado de Ja carrera de Letras 
Clásicas de la Facultad de Filosofia y Letras de la UNAM; además, debe cubrir los requisitos 
establecidos por el Estatuto del Personal Académico (EPA) e incorporarse al Sistema de 
Desarrollo del Personal Académico de la Escuela Nacional Preparatoria (SJDEPA). 

Si antes la mayoría de los profesores que impartia nuestra materia eran sacerdotes y ex 
seminaristas, actualmente los docentes de etimologías son C1,'l"esados de Letras Clásicas; sólo 
existe un académico en el Plantel nº 7 que enseña nuestra asignatura y que es egresado de Ja 
carrera de Letras Hispánicas. 
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En el Plantel nº 5 somos diez profesores los que atendemos los 61 grupos de etimologías. de 
ambos turnos (el turno matutino cuenta con 38 grupos y el vespertino con 23 ). seis docentes en 
la jornada diurna y cuatro en la nocturna. De los diez académicos. cinco somos mujeres y cinco 
son hombres; además, tres maestros disponen de un solo empleo, los siete restantes tienen varios 
trabajos. que desempeñamos en instituciones públicas y privadas. Hay un doctor, un pasante de 
maestría, seis licenciados y dos pasantes de licenciatura. El tipo de nombramiento de estos 
académicos es de cinco docentes de tiempo completo. dos definitivos y tres profesores de 
asignatura. 

En el transcurso del año escolar los profesores de todas las disciplinas debemos entregar a la 
Secretaria Escolar del plantel tres evaluaciones parciales de nuestros grupos • para que los padres 
de familia se enteren del avance y trabajo de sus hijos; gracias a estos reportes académicos los 
progenitores logran detectar a tiempo las deficiencias de sus hijos. algunos padres acuden al salón 
de clase para enterarse de la problemática de su vástago y afortunadamente algunos jóvenes 
mejoran su trabajo en clase. 

Era costumbre que. al concluir el año escolar. el docente recibiera las actas de los exámenes 
ordinarios elaboradas por el personal administrativo y, después de aplicar los correspondientes 
exámenes, el maestro asentaba en dichas actas las calificaciones de los estudiantes; actualmente, 
el profesor tiene que acudir a la sala de cómputo del plantel para elaborar esas actas y asentar en 
ellas las· evaluaciones; lamentablemente no funcionan todas las computadoras. y es tal la 
aglomeración en el lugar. que el docente tiene que emplear más de dos días para este trabajo, lo 
que antes hacíamos en una o dos horas; además. sólo existe una máquina impresora para 440 
profesores. con cinco o diez grupos cada uno. 

Sobre los exámenes extraordinarios. los docentes hemos dejado de ser el jurado para 
convertimos en simples aplicadores y cuidadores de ellos; unos minutos antes de iniciar el 
examen el profesor- cuidador recibe la documentación enviada de la Dirección General de 
Preparatorias, que incluye la lista de los alumnos concursantes y los exámenes a aplicar - en 
hojas ópticas -; el mismo académico ignora el tipo de examen que se aplicará, pero casualmente 
se han detectado alumnos que ya traen el examen resuelto. Al tcnninar el último estudiante. el 
maestro toma toda la documentación y en el mismo sobre que la recibió la entrega a la Secretaria; 
días después es llamado ante ella para firmar las actas de esos exámenes, esto cs. él nunca calificó 
los exámenes, fueron las computadoras las que lo hicieron. Son muchas las anomalías que se 
presentan en estos exámenes; por ejemplo. una pregunta puede tener dos respuestas; hay alumnos 
que no aparecen en las listas para presentar el examen, siendo que hicieron el trámite en tiempo y 
forrna requeridos ; todos los alumnos de un gmpo, de un grado o de un tumo acreditan la materia . 
o bien la reprueban; al pedir la revisión del examen, se les niega o se les trae de aquí para allá; en 
la preparatoria nº 5 corrió el n1mor de que en preparatorias privadas aledañas al centro escolar se 
vendían los exámenes extraordinarios. 

Otro hecho importante es el que, después del paro estudiantil de 1999. los exámenes 
ordinario y extraordinario han dejado de ser didácticamente organizados; me explico: antes el 
alumno presentaba un examen cada día • el académico contaba con el tiempo justo para entregar 
las evaluaciones y para que el joven se pudiese preparar para otro examen; hoy día el alumno 
presenta todas las 1naterias en una sernana~ teniendo que hacer tres o cuatro exámenes en el 
mismo día. y esto sucede en los exámenes ordinarios y en los extraordinarios. Lo grave es que el 
mismo profesor no cuenta con el tiempo suficiente para calificar esos exúmencs; recordemos que 
tiene que ir a capturarlos en la sala de cómputo, y el escolar tiene que inscribirse para los 
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exámenes extraordinarios que sólo son en ciertas fechas: las de las inscripciones. Esto deriva en 
mayor reprobación del alumnado y maestros más apremiados al final del curso. Éstos son los 
absurdos de la'' eficiencia" y de la "productividad". 

El profesorado de asignatura y el definitivo deben entregar en el plantel un Informe Anual de 
Actividades Académicas; el personal de tiempo completo al inicio del ciclo presenta su Proyecto 
Anual de Actividades Académicas; dicho Informe era llenado manualmente. ahora debemos 
acudir al centro de cómputo para elaborarlo; en él se nos pide información estadística sobre los 
alumnos y el concentrado de sus calificaciones, datos que ( tal vez no se han dado cuenta las 
autoridades) ya aparecen en las actas de los exámenes ordinarios que entregamos al final del ciclo 
escolar. 

Por si lo anterior no fuese suficiente, el académico preparatoriano. debe entregar, en el año 
escolar. tres reportes del Avance Programático. En él se le pide que informe qué unidades del 
temario evaluó en la primera, segunda y tercera calificaciones. los temas que vio o no vio; que 
informe del orden temático que siguió, el método que empleó, la bibliografia sugerida que utilizó. 
cómo evaluó. el material didáctico que usó. etcétera; además, datos estadísticos sobre el 
alumnado: cuántos aprobados, reprobados. etcétera; claro que la información debe ser de cada 
grupo y de cada materia, y registrada por el académico en la sala de cómputo de nuestro plantel. 

Quiero aclarar que el informe de esas dos últimas actividades que he descrito requieren de 
varios días para su elaboración. 

Ahora bien. en el Plantel nº 5 • turno vespertino. últimamente se ha presentado un hecho que 
no quiero dejar de mencionar: sucede que en ocasiones el grupo queda sin el titular de la 
asignatura, y no sólo me estoy refiriendo a nuestra disciplina; no sé si los motivos sean las 
exigencias institucionales desmesuradas, o tal vez sean razones personales de los profesores 
,pero se han presentado casos de alumnos que sólo han tenido una clase en toda la jornada 
escolar. Realmente nos preocupa, a los docentes del plantel. este fenómeno. 

Sugerencias. Me parece que los cursos didácticamente organizados tienen la cualidad de 
llevamos a un conocimiento, de hacernos reflexionar. de lograr que analicemos y de acercamos a 
situaciones concretas de nuestra práctica docente. Por esto creo necesario que los egresados de 
Letras Clásicas que nos dedicamos a impartir la materia de etimologías, debemos de llevar dos 
cursos importantes para nuestro· quehacer en el aula: la materia de Filología Española. llámese 
Gramática Histórica Española o Filología Románica. y la materia de Fonética Española. 
Asignatura que no pudimos cursar en la Facultad de Filosofia y Letras porque no formaban parte 
del Plan de Estudios en nuestro momento escolar, esto es para los que egresamos antes del 
nuevo Plan de 1996. Estas asignaturas pueden ser impartidas en los cursos interanuales por el 
personal docente idóneo de nuestra universidad. 

Los cursos deberian de estar organizados tomando en cuenta el horario de trabajo del maestro 
preparatoriano y, algo muy importante, nunca en los sábados, como han pretendido otros 
colegios. Aunque no se crea. los docentes también tenemos una vida familiar. 

A veces el académico se ve limitado para desarrollar su práctica formativa de los cursos, 
porque se enfrenta con dificultades administrativas de la institución, que le impiden llevar a la 
práctica esos cambios, frustrando así su participación en el colegio. 
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Considero que lo más importante es mejorar el salario del profesorado, pero no con .. pilones", 
sino con un aumento directo al salario, ya que el actual es insuficiente y por eso el maestro busca 
actividades complementarias que le permitan obtener otras formas de ingreso, para evitar que se 
degrade cada vez más su nivel de vida; por eso la misma ANUIES dice: •• ... las características 
actuales de la organización de los horarios escolares y un número abultado de horas-clase en 
detrimento del trabajo en la biblioteca, en el laboratorio y de investigación deben ser revisadas 
con seriedad en las IES (Instituciones de Educación Superior), buscando modelos pedagógicos 
rnás eficiente. H 

9
M 

Creo que habría mejores profesores si estos tuviesen una jornada laboral bien remunerada, 
para que pudiesen dedicar la otra mitad del día a actividades como leer el periódico. la gaceta, 
libros. artículos, asistir a conferencias o leer informes de investigación sobre su área de estudio. 
Más aún, para que pudiesen realizar investigación por cuenta propia ,con el fin de actualizar el 
contenido de sus clases. 

91 ANUIES, 186. 
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111 PROGRAMA DE ETIMOLOGÍAS, METODOLOGÍAS Y APLICACIÓN 

3.1 OBJETIVOS DEL PROGRAMA Y JUICIO SOBRE ÉL 

El presente capítulo tiene como finalidad mostrar mis objetivos y metodologías de trabajo en el 
salón de clase; las actividades y recursos que empico, el material didáctico que me ayuda a 
alcanzar mis objetivos y la forma de evaluación. 

Antes de entrar en el tema cabe aclarar que, siempre desarrollo los temas establecidos en el 
programa de la institución. lamentablemente. por circunstancias externas a mí y a los alumnos, 
nunca hemos podido terminar todo el programa. Trato de conservar la misma secuencia temática 
de nuestro programa oficial, pero si la metodología y la coherencia lo requieren, altero el orden 
del mismo, principalmente cuando observo que ese orden no corresponde al interés y las 
necesidades de los estudiantes; por ejemplo: en la segunda unidad el programa de la institución 
recomienda estudiar el abecedario latino, las vocales, las consonantes y los diptongos latinos; en 
la cuarta unidad, el mismo programa sugiere ver otras vez los mismos temas. 

Considero que, para no ser repetitiva y dado que los alumnos ya tuvieron el tiempo suficiente 
para asimilar los elementos del idioma griego, didácticamente es conveniente que el alumnado 
estudie detenidamente el latín, desde sus elementos primarios hasta percibir el fenómeno de la 
yod. a partir de la cuarta unidad y no en la segunda como sugiere el programa oficial. 

Para la elaboración de este informe académico he tomado como base el ciclo escolar 2000 -
2001 de la materia de Etimologías Grecolatinas del Español. que impartí en el quinto grado, turno 
vespertino en el Plantel nº 5 '"José Vasconcelos" de la Escuela Nacional Preparatoria de la 
UNAM. El curso inició el 27 de noviembre del año 2000 y concluyó el 17 de agosto del 2001. La 
institución contempló un año laboral de 38 semanas, de las cuales siete correspondieron a los 
períodos vacacionales o de descanso (tres en diciembre, una en la Semana Santa y tres en las 
vacaciones de verano). Así, el curso real fue de 31 semanas de clase. Ahora bien, tomando en 
cuenta que nuestra materia se imparte en dos horas a la semana tenemos un total de 62 horas de 
clase; oficialmente el tiempo estimado del curso es de 60 horas, pero ante las suspensiones por 
los días festivos. los paros estudiantiles, alguna enfermedad de la profesora, por las reuniones o 
juntas de coleb.¡º· tuvimos un curso de 47 a 53 horas de clase. 

Atendí los gmpos 557, 569, 572 y 573 los cuales al iniciar el ciclo escolar estaban 
conformados por los siguientes alumnos: 

557 
569 
572 
573 

TOTAL 

51 
33 
44 
26 

154 

alumnos 

alumnos 
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La institución me pidió. y al resto del profesorado, que aplicara a los alumnos tres 
evaluaciones para ser entregadas a los padres de familia. En el desglose de este informe haré 
mención de ellas. por lo tanto es importante establecer las fechas que corresponden a cada una. 
asi como el número de semanas de clase que comprendieron en cada evaluación. 

CICLO ESCOLAR 2000 - 2001 

Primera evaluación fecha de entrega 14 de marzo con 12 semanas de clase 

Segunda 31 de mayo 11 

Tercera 16 de agosto 8 

LOS OBJETIVOS GENERALES DE MI CURSO FUERON: 

I Que el alumno conociera el origen y la evolución del idioma espru1ol 
II El estudiante supiera el origen y significado de palabras castellanas de origen griego o latino 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

1 UNIDAD 

IMPORTANCIA DE LAS ETIMOLOGÍAS GRECOLATINAS DEL ESPAÑOL 

1.1 El alwnno ha conocido el significado de la palabra Etimología 
1.2 Ha verificado la utilidad de la Etimología en las ciencias. humanidades y en la sinonimia 
1.3 Ha manejado el alfabeto griego 
1.4 Identificó las vocales, consonantes y diptongos griegos 
1.5 Aplicó los acentos y espíritus griegos 
1 .6 Ha redactado un texto en español y lo transcribió usando la grafia griega 
1. 7 Memorizó un peque11o texto griego y su traducción literal al español 
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JI UNIDAD 

ORIGEN Y ESTRUCTURA DEL ESPAÑOL 

2.I El estudiante supo qué es la clasificación moñológica y distinguió 
la diferencia entre las lenguas de esa clasificación 

2.2 Coñoció qué es la clasificación genealógica 
2.3 Explicó qué es una familia linguistica y cuántas familias existen 
2.4 Supo que existe latín culto y latín vulgar 
2.5 Conoció las diez lenguas romances y su ubicación geográfica 
2.6 Aprendió de qué lenguas se fonnó el espaftol, supo las 

condiciones histórico-sociales que la originaron y de 
los principales idiomas que la formaron 

111 UNIDAD 

COMPOSICIÓN Y DERIVACIÓN CON ELEMENTOS GRIEGOS 

3. I El bachiller identificó los elementos moñológicos de la palabra 
española, raíz y moñcmas 

3.2 Conoció las categorías gramaticales variables del griego, 
sustantivo, adjetivo, pronombre y verbo 

3.3 Ha nombrado y ha identificado las categorías gramaticales invariables 
del griego: adverbios, partículas y preposiciones 

3.4 Dedujo los prefijos y sufijos griegos en vocablos españoles 

IV UNIDAD 

COMPOSICIÓN Y DERIVACIÓN CON ELEMENTOS LATINOS 

4. I El estudiante ha manejado el abecedario latino 
4.2 Conoció las vocales, consonantes y diptongos latinos 
4.3 Identificó los cambios fonéticos, moñológicos y 

y semánticos así como, el sentido natural y metafórico 
de las palabras 

4.4 Ha conocido la diferencia entre latín culto y latin vulgar; manejó 
palabras cultas y populares 

4.5 Memorizó un poema latino y su traducción literal en espaf\ol 

4.6 Supo lo que era enunciado, declinación y caso 
4. 7 Nombró e identificó las categorías gramaticales 
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variables e invariables en el latin: sustantivo, verbo. 
adjetivo, pronombre, adverbio y preposición 

4.8 Ha deducido la formación de palabras híbridas 
4.9 Conoció la evolución del pronombre y del verbo 

latino 
4.1 O Dedujo el significado de algunas locuciones 

y abreviaturas latinas 

V UNIDAD 

EL ROMANCEAMIENTO 

5.1 El alumno ha identificado y explicado el romanceamiento 
de algunas vocales y consonantes al pasar del latín 
al castellano 

5.2 Conoció y dedujo el fenómeno yod en algunas 
vocales y consonantes 

5.3 Ha identificado en vocablos los fenómenos fonéticos: 
prótesis, epéntesis, parágoge, aféresis, síncopa, 
apócope, metátesis, asimilación y disimilación 

MODIFICACIONES AL PROGRAMA OFICIAL 

En la primera unidad el alumno memorizó un pequeño texto en griego con su traducción 
literal, con la finalidad de agilizar su capacidad de memorización y motivarlo para que pudiese 
valorar la musicalidad de la lengua griega; el programa oficial no contempla esta actividad. 

• Consideré que en la segunda unidad del programa de la institución no habia coherencia entre 
los temas. porque recomienda ver prirnero la clasificación genealógica. después las familias 
lingüísticas, el abecedario latino, las lenguas romances, la clasificación morfológica y al final el 
origen del español; crei que era coherente y más claro para el estudiante que tratásemos primero 
la clasificación morfológica, que era menos compleja que la genealógica; la cual mostró al 
alumno cómo de la clasificación genealógica se desprendieron las once familias lingüisticas, 
siendo una de ellas la indoeuropea, de donde nacieron dos importantes idiomas: griego y latín , en 
sus dos fonnas: culto y vulgar; este último originó a su vez las diez lenguas romances, una de las 
cuales fue el español. Además, me pareció que la formación histórica del castellano necesitaba de 
toda la atención y concentración del estudiantado, y de al1í los cambios que me atreví a realizar 
en esta segunda unidad. 

• Consideré que el lugar correcto del tema .. elementos morfolób'Ícos de la palabra" era la tercera 
unidad y no en la segunda como aparece en el prob'Tillna oficial; el alwnno reafirmó así ese 
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conocimiento y le resultó más fácil entender los prefijos y los sufijos griegos que aparecían en 
los vocablos castellanos. 

• En el programa oficial los cambios fonéticos, moñológicos y semánticos aparecen en Ja 
segunda unidad; yo, en cambio, Jos vi hasta Ja cuarta unidad, debido a que consideré que el joven, 
después de conocer el abecedario, vocales, consonantes y diptongos latinos, podía entender más 
claramente las modificaciones que hace el hablante de forma oral, escrita y de significado. En 
esta unidad el estudiante memorizó un poema latino y su traducción literal al español. En esta 
misma unidad memorizaron y aplicaron algunas locuciones latinas. 

• Como consecuencia de lo anterior, cambié de unidad el estudio de las locuciones y 
abreviaturas latinas: de la quinta pasaron a la cuarta, donde el alumno ya estaba familiarizado 
con la memorización de elementos latinos. También pasé a la cuarta unidad las palabras cultas y 
populares, las cuales me parecieron que ahi explicaban más las diferencias entre el latln culto y 
el vulgar; además, eran didácticamente incoherentes con el romanceamiento y los otros temas de 
esa unidad. 
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3.2 TEMARIO 

Desde el primer día de labores establecí con los alumnos la forma de trabajo y de acreditación en 
la materia; para la segunda sesión ya tenían el temario y la bibliografia del curso. Consideré que 
era necesario facilitarles el temario para que supieran qué temas debían conocer y lo qué esperaba 
de ellos en cada punto a estudiar. 

TEMARIO DE ETIMOLOGÍAS GRECO-LATINAS DEL ESPAÑOL 

QUINTO GRADO DE PREPARATORIA 

AÑO ESCOLAR 2000 - 2001 

ENP-UNAM 

PROFA. ELVJRA MARTÍNEZ EMBARCADERO 

LA ETIMOLOGÍA 

1.1 El significado de "greco·latinas". 
1.2 Origen y definición de la palabra Etimología. 
1 .3 Utilidad de la Etimología en las ciencias. artes y en la sinonimia. 

11 EL IDIOMA GRIEGO 

2.1 Las 24 letras del alfabeto griego 
2.2 · Conocimiento y manejo de la grafia griega 
2.3 Vocales, consonantes, diptongos, acentos y espíritus griegos 
2.4 Lectura de vocablos griegos y transcripción 
2.5 Memorización de un breve texto griego 

111 PRINCIPALES CRITERIOS PARA CLASIFICAR LAS LENGUAS 

3.1 Clasificación morfológica de los idiomas 
3.2 Clasificación genealógica 
3.3 Las familias lingüísticas hasta el latín culto y latín vulgar 
3.4 Lenguas romances 
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IV ORIGEN DEL IDIOMA ESPAÑOL 

4.1 Ubicación geográfica de España 
4.2 Las principales invasiones que tuvo el territorio español 
4.3 Las lenguas que dieron origen a la lengua española 
4.4 Causas histórico-sociales de cada influencia 
4.5 Ejemplos idiomáticos en el español 

V LOS ELEMENTOS MORFOLÓGICOS EN LAS PALABRAS 

5.1 Raízymorfemas 
5.2 Prefijos y sufijos 
5.3 Las categorias gramaticales variables e invariables 
5.4 Los principales prefijos griegos 
5.5 Swijos griegos 

VI LA LENGUA LA TINA 

6.1 Abecedario latino 
6.2 Vocales, consonantes y diptongos latinos 
6.3 Lectura de palabras latinas 
6.4 Memorización de un breve texto en latin 

VII LOS CAMBIOS OUE SUFREN LAS PALABRAS 

7 .1 Cambios fonéticos, morfológicos, semánticos, sentido natural y metafórico de las palabras 
7 .2 Principales diferencias entre latin culto y latin vulgar 
7.3 Categorias gramaticales latinas, variables e invariables 
7 .4 Enunciado, declinación y caso 
7.5 Formación de palabras hibridas 
7.6 Evolución del pronombre y del verbo latino 
7. 7 Locuciones y abreviaturas latinas 

VIII ROMANCEAl\1IENTO V EL SONIDO VOD 

8.1 Romanceamiento de vocales latinas 
8.2 Romanceamiento de consonantes latinas 
8.3 El sonido Yod vocálico 
8.4 El sonido Yod consonántico 
8.5 Fenómenos fonéticos 
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3.3 METODOLOGÍA, ACTIVIDADES Y RECURSOS DIDÁCTICOS. 

Respecto a la metodología, desarrollé el programa con un método distinto al planteado por la 
institución; me he propuesto presentar los estudios etimológicos de manera tal que el alumnado 
participe activamente en el salón de clase. Desde el primer día de labores expliqué a los 
estudiantes que en esta asignatura tendrían que recordar los conocimientos que habían adquirido 
en otras materias; así, el alumno aprendió a tener una visión interdisciplinaria de las cosas como 
historia, química, biología, lógica, geografía, literatura, etcétera; además, les comenté que mi 
papel era guiarlos hacia el conocimiento de la etimología, para lo cual emplearía el método 
llamado de inducción, lluvia de ideas o de asociación de ideas; por ejemplo, para estudiar los 
acentos griegos primero anoté en el pizarrón el titulo del tema, después escribí en el mismo 
palabras griegas que iniciaran con vocal y con consonante ( ya para entonces el alumno era capaz 
de reconocer y leer la grafía b'rÍega ); les pedí que observaran bien cada vocablo y dijeran lo que 
notaban en él a simple vista; las respuestas del alumnado las fui anotando en el pizarrón; las 
palabras que empiezan con vocal y con consonante; las que inician con vocal llevan unos signos 
que no tienen las consonantes; los sib'llOS son cinco, etcétera. La siguiente pregunta que hice fue: 
¿cuál de esos signos conocen o son parecidos a los nuestros?; continué con el mismo 
procedimiento de pregunta y respuesta hasta que llegaron a reconocer el acento ortográfico; pasé 
a formular la pregunta: ¿qué es el acento en espru1ol?. Nuevamente escribí las respuestas hasta 
que recordaron qué era el acento y anotamos en el pizarrón varios ejemplos dados por ellos 
mismos. De ahí pasé a la pregunta ¿ qué será el acento en griego? La respuesta la dedujeron de lo 
que habíamos visto en español. Al final escribimos el resumen sobre el acento griego, elaboramos 
algunos ejemplos y dejé como tarea traer escritos diez ejemplos de palabras griegas que llevasen 
cada uno de los acentos griegos. 

Como se puede ver, he procurado abandonar la forma tradicional de la enseñanza, en la que el 
docente recita y el alumno pasivamente se limita a escuchar; por lo tanto, he optado por una 
forma de mayor participación y actividad creadora por parte de los educandos; indudablemente 
que esta forma de enseñanza requiere de más creatividad y de una constante búsqueda de 
procedimientos y de material didáctico para el trabajo en el aula. Me parece que con este método 
de trabajo el alumno está atento y, lo más importante. aprende a pensar. 

Lo expuesto anteriormente es el eje de mi trabajo con los estudiantes. pero no es el único que 
empleo, ya que, según lo requiera la temática del programa, hago uso de otras técnicas didácticas 
como lo veremos a lo largo de este capitulo. 

METODOLOGÍAS Y FORMAS DE ABORDAR LOS TEMAS 

Uno de los objetivos de la primera unidad era que el alumno conociera el significado de la 
palabra etimología y la utilidad de ella en las ciencias, artes y en relación con la sinonimia. Para 
alcanzar este objetivo, lo primero que hice fue rutotar en el pizarrón el nombre de la materia y, 
con el método de lluvia de ideas, los alumnos fueron dando el significado de cada elemento y así 
llegaron a lo siguiente: 
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ETIMOLOGÍAS 
! 

Estudia las palabras, 
su origen y evolución 

GRECO 
1 

Grecia 
idioma 
griego 
griegos 

LATINAS DEL 
1 

Roma 
idioma 
latín 
romanos o latinos 

ESPAÑOL 
! 

Espru1a 
idioma 
que hablamos 
españoles 

A la conclusión que llegaron los alumnos fue que en la materia íbamos a estudiar el origen y 
la evolución de palabras españolas que se originaron en el idioma griego y en el latín. 

Es importante aclarar que la definición etimológica de nuestra materia la vimos cuando el 
alumno ya conocía la grafia griega así como el uso de los acentos y espíritus griegos. Ellos 
dieron algunos ejemplos sobre la utilidad de la etimología y les mencioné que, al finalizar el 
curso, ellos serían capaces de dar más ejemplos de eso. Al finalizar esta etapa elaboramos el 
resumen de lo que habíamos analizado oralmente. Les hice saber a los jóvenes que podían hacer 
preguntas si algo no quedaba suficientemente claro. Más tarde les pregunté si sabían dónde se 
localizaban Grecia, Roma y Espm1a. Algunos alumnos si lo supieron. otros no lo recordaban; por 
lo tanto, elaboré un mapa en el pizarrón donde aparecía Europa, el mar Mediterráneo, el norte de 
África y Turquía. Pedí que, de manera voluntaria, pasaran algunos alumnos a escribir el nombre 
de cada país o territorio conocido, ante el error de unos alumnos pasaron otros a corregir los 
nombres así, ellos terminaron el mapa que yo había dibujado. Después hice que cada estudiante 
copiara ese mapa en su cuaderno y que resaltara los paises que nos ocupaban: Grecia, Roma y 
Espru1a. 

Por regla general , al inicio de cada clase pregunto a dos o tres alumnos lo visto en la sesión 
anterior, la finalidad de eso es retroalimentar la clase, tratar de ubicar un poco a Jos alumnos que 
no estuvieron ese día y, a los que asistieron, hacerles recordar el tema anterior; además, aclarar 
algunas dudas que pudiesen presentar los jóvenes. 

Otro objetivo de la primera unidad era que el bachiller conociera y usara la grafia griega y de 
esta forma fuese capaz de leer los étimos griegos, de alti deducir su significado para poder 
memorizarlos: por ejemplo: crct>értpa., x_póvoc;, 9epµri : de esta manera él vería que el griego 
es un idioma mucho más fácil de lo que parecía a primera vista. Para llegar a este objetivo, el 
primer paso fue que el alumno copiara en su cuaderno el alfabeto b'rÍego: 

Mayúsculas 
A 
B 

Minúsculas 
a. 
B 

Nombre 
alfa 
beta 

Fonema 
a 
b 

Le pedí al joven que primero viera cómo hacia el trazo de la grafía griega y luego él la podía 
escribir en su cuaderno, le hice ver la semejanza que existía entre algunas letras griegas y las 
nuestras, ejemplo: 

y-°5' o-d K-X " 1-A. 

Al terminar de copiar las veinticuatro grafías, le hice repetir en voz alta el nombre de las 
letras, visualizando las mayúsculas; en otra repetición, las minúsculas y, en la tercera, el nombre 
de cada grafia. Después le explique por qué había doble e y doble o; además, le pregunté: ¿por 
qué se llama alfabeto? Ellos dieron la etimología del vocablo. Mas tarde escribieron en su 
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cuaderno dos veces el alfabeto griego, les pedí que fueran repitiendo en voz alta el nombre de 
cada letra; que memorizaran en orden dicho alfabeto. ( Se dedicó una semana a este trabajo ). 

La segunda etapa de este proceso fue la escritura de la grafia griega; lo primero que hizo el 
alumno fue anotar su nombre con esos signos nuevos para él, empleando las letras mayúsculas y 
minúsculas, después hizo ejercicios de transcripción con palabras castellanas cortas como: 

Luna AYNA )..uva así A~Í ocal. tierra TIEPPA Tl&ppa 

El estudiante elaboró los ejercicios en su cuaderno y más tarde pasó a escnbirlos en el 
pizarrón; al finalizar hice que observara cómo muchas letras mayúsculas se parecen en griego y 
en espai\ol. 

Para alcanzar el último objetivo de la unidad , expliqué e hice que los estudiantes usaran los 
acentos y espíritus griegos; lo hicimos con el método deductivo que mencioné al inicio del 
presente capitulo. El alumno sabia que no podía escribir cuando estuviésemos en el proceso de 
preguntas y respuestas; debla estar atento, de manera tal que aprendía a escuchar a sus 
compañeros para retomar las ideas que ellos iban generando; fuimos depurando la información 
que daban, hasta llegar a la idea que aclaraba el tema que estábamos abordando; el estudiante 
estuvo activo mentalmente; a veces no podía evitar el intercambio de ideas con sus compai\eros 
que tenía a lado. se emocionaba cuando le decía: ¡muy bien!, ¡ahí está lo que buscamos!, ¡ésa es 
la respuesta!; de esta manera todo el grupo participó para llegar al conocimiento deseado; al final 
hicimos el resumen del tema y elaboramos una práctica guiada; después el alumnado hizo un 
ejercicio libre; dado que el tiempo fue insuficiente. dejé una tarea para entregar en la siguiente 
sesión. 

En la siguiente clase continuamos con los ejercicios de transcripción. pero ahora aplicamos en 
ellos el uso ?e acentos y espíritus, ejemplo: 

mármol µÓ<plJOA remo 'peµo amistad ' aµlcr-raS himno 'lµvo 

La última etapa del manejo de la grafia griega fue la lectura de vocablos griegos, para este 
momento el alumno ya dominaba los procesos anteriores y era capaz de leer palabras para así 
poder deducir vocablos castellanos derivados de ellos como: 

' r'JA toe;= sol 
helio 
helioterapia 
heliocentro 

• unop la = relato. narración 
historiador 
historieta 
histórico 

).. l8oc; =piedra, roca 99 

litosfera aerolito 
litocromia megalito 
litotricia dendrolito 

Es importante mencionar dos cosas: primera, aquí fue donde vimos la palabra etimología y de 
ella dedujimos su definición; segunda, desde las primeras clases hice que el estudiante se 
habituara al uso de la sinonimia. por ejemplo: espai\ol-castellano. lengua-idioma. palabra
vocablo. dios-divinidad, etcétera. 

Antes de finalizar la primera unidad el estudiante memorizó un pequeño texto griego y su 
traducción literaria. Para ello escribí en el pizarrón el primer párrafo griego e hice que el alumno 

El alumno supo que el elemento griego puede ir al principio o ni final de la palabra espai'iola. 
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- lo copiara en su cuaderno, en una hoja nueva y conCI tiÍ0ul~ de' :. pensamiento griego " ; después 
Je pedí que leyera cada palabra griega; donde _ füe nécesano,. hice algunas correcciones de la 
pronunciación, le pedí que leyera de . corrido -el. párrafo,' repetimos varias veces la lectura; le 
pregunté qué palabras conocía y detectó dos vocablos; por lo tanto, anoté la traducción literal y 
más abajo la traducción literaria: :_,,:e _ ,_ -

:·· 

TaA.~ 'o cj>tXócro$oc; ' eA.eyev. 

Tales el filósofo decla 

Tales el filósofo decía: 

El bachiller supo que tenla que memorizar el texto griego y la última traducción. Al inicio de 
la siguiente clase, volví a escribir en el pizarrón el primer párrafo griego e hice que el alumno lo 
leyera; después anoté el segundo párrafo y repetí el proceso que habla empleado en el primero; 
así el estudiante leyó las dos partes; para la siguiente sesión hicimos lo mismo hasta terminar de 
ver todo el texto; el alumno ya había memorizado más del 50% del texto y una semana más tarde 
hicimos el examen oral correspondiente. 

MATERIAL DIDÁCTICO. No tengo por costumbre pedir al estudiante un libro de texto en 
especial, porque considero que la mayor parte del alumnado tiene en casa un libro de 
etimologías, el cual le puede auxiliar para elaborar sus tareas y hacer en él sus consultas; pero 
también lo hago porque creo que el estudiante debe ser motivado a trabajar por su cuenta 
leyendo, haciendo consultas en las bibliotecas, elaborando trabajos escritos e investigando. 
Cuando un joven me solicita que le sub>iera algún libro de etimologías le recomiendo el de 
Agustín Mateas Etimologías Grecolatinas del Español. 

El material necesario para estimular al estudiante y proporcionarle los medios eficaces para 
explicar e ilustrar los temas tratados en clase fue el gis; el pizarrón para la profesora; un 
cuaderno, bolígrafo y diccionario griego-español para el alumno. 

II El primer objetivo en la segunda unidad fue que el estudiante conociera la clasificación 
morfológica e identificara las lenguas que existen en esa clasificación, para que así pudiese 
distinguirla de la clasificación genealógica. Para alcartzar este objetivo lo primero que hice fue 
anotar en el pizarrón la etimología de morfológica; así el alumno pudo deducir el significado de 
ella. En seguida, con la elaboración de un cuadro sinóptico, el joven pudo diferenciar el tipo de 
idiomas que existen desde el punto de vista morfológico; además, escribió ejemplos idiomáticos 
de esas lenguas para su mejor comprensión. 

El segundo objetivo de la unidad fue la clasificación genealógica; el estudiante discriminó el 
estudio de los idiomas desde su origen. Para alcanzar eso, anoté la etimología de genealógica y 
así el alumno, nuevamente, pudo deducir el significado. Con el método deductivo establecimos lo 
que era el árbol genealógico de una persona, les expliqué que nosotros íbamos a ver el árbol 
genealógico de las lenguas; que seguramente hubo una lengua madre que originó a sus lenguas 
hijas, por eso hay idiomas que se parecen al hablarlos o escribirlos, porque nacieron de la misma 
lenb'lla madre. Así, el alumno pudo deducir fácilmente lo que era una familia lingüística. 
Elaborando cuadros sinópticos, establecimos la existencia de once familias lingüísticas en el 
mundo,( la más importante para nosotros era la familia indoeuropea ), de esos idiomas saldrán 
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sucesivamente otras lenguas hasta llegar al idioma griego, con sus dialectos, y la lengua latina en 
sus dos formas: culta y vulgar. 1

'"' Después dibujé un mapa en el pizarrón, para localizar en él Jos 
territorios que abarcó Ja familia lingüística del indoeuropeo. Al terminar de ubicar esa familia, 
pedí que el alumno elaborara el mapa en su propio cuaderno , resaltando con lineas, puntos o 
colores Jos territorios tan amplios de Ja familia linguistica del indoeuropeo. 101 

Los dos últimos objetivos de esta unidad: las lenguas romances y el origen y formación del 
español, Jos abordé combinando el método deductivo con otros dos métodos, no menos 
importantes que el primero: el método de investigación y el de exposición. 

El método de investigación Jo empleo también, porque me parece que el aprendizaje se 
alcanza cuando el estudiante se organiza con sus compru1eros, busca, se informa y prepara un 
trabajo escrito; así, la participación activa es un elemento esencial para aprender; considero que el 
alumno se siente estimulado al ver claramente sus propios logros en la participación del trabajo 
y, más tarde, en Ja exposición del mismo. Con Ja investigación documental, pretendo que el 
joven alcance una información académica participativa que, creo, debe tener todo bachiller 
universitario. Así pues, antes de iniciar Ja segunda unidad, pedi al estudiante que se organizara 
libremente con sus compañeros, en equipos de cuatro o cinco personas, para elaborar su primer 
trabajo de investigación; el primer paso fue anotar en el pizarrón el tema y los puntos a 
investigar: 

ORIGEN DEL IDIOMA ESPAÑOL 

1- ¿Qué son y cuáles son las lenguas romances? 
2- ¿Qué otros nombres reciben esos idiomas? 
3- ¿En qué lugar nació nuestra lengua? 
4- Elaborar un mapa y localizar en él a España 
5- Menciona los principales pueblos que invaden a España (orígenes hasta 1492) 
6- ¿Qué nombres recibió ese territorio? 
7- ¿De qué idiomas nació el nuestro? 
8- ¿Por qué influyen esas lenguas? 
9- Menciona cuatro palabras de cada influencia idiomática en el español 
1 O- Bibliografia. 

Cuando el alumno hubo terminado de copiar lo anterior, pasamos a la siguiente fase: la de 
explicar cada pre!,'lmta; el estudiante tenía que saber claramente lo que yo le pedía en cada punto. 
El Se!,'lmdo. paso fue orientarlo hacía la búsqueda de la información; Je pregunté: ¿en qué libro (s) 
tendré que buscar para contestar la pregunta uno? El estudiante nombró libros, y otro más listo 
comentó sobre la bibliografia del temario que les había entregado en los primeros días de clase; 
de esta forma fuimos abordando cada punto del trabajo, dando la bibliografia respectiva. Así, el 
trabajo tenia que ser elaborado en máquina o computadora ( excepto el mapa ), en hojas de 
tamru1o y forma libre; establecí la fecha de entrega y Je comenté al bachiller que debía guardar 
una copia del mismo porque más tarde expondría ese mismo trabajo en clase; además, Je informé 
que podía consultanue en cualquier día de la semana, aun los días que no teníamos clase, y que 
era importante la presentación de su investigación. En las subsecuentes sesiones le pregunté 

100 Anexo, 23, cuadro sinóptico de la Clasificación Genealógica. 
101 Anexo, 24, Mapa de la familia linguisitica del indoeuropeo. 
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cómo iba con el trabajo, lo hacia con el fin de recordarle que teníamos una fecha de entrega y 
para motivarlo a iniciar su investigación; algún alumno hacia preguntas sobre eso, otro llevaba un 
libro para ser orientado, etcétera. 

La entrega del trabajo estaba calculada para que coincidiera con el tema de la clasificación 
genealógica que estábamos estudiando. De tal fonna que pudimos pasar al otro método de mi 
trabajo: la exposición en equipo. Reconozco que el trabajo en equipo es una vía para 
garantizarme que todos los alumnos pongan en práctica el desarrollo de sus habilidades, 
independientemente de si son objeto de una evaluación de mi parte, donde tendré en cuenta la 
evolución del proceso, el nivel de motivación y el desenvolvimiento que presentaron ante el 
grupo. En la exposición, el alumno que estaba al frente presentó al grupo su trabajo con carteles, 
dibujos, mapas y recortes; el estudiante espectador hizo comentarios, preguntas y observaciones; 
ambos aprendieron a escucharse y a no interrumpirse; así propicié entre ellos el diálogo y la 
discusión sana y reflexiva. 

La selección para la exposición en equipo se hizo por sorteo; el primer día todos los equipos 
venían preparados, no sabíamos quién seria el primero en pasar, un alumno tomó un pequeño 
papel que indicaba el equipo que pasaba ese día; cuando terminó la exposición, hice notar al 
alumno que aprendiera de los errores de sus compruleros para no repetirlos en su momento. Las 
siguiente exposiciones se realizaron, más o menos, con las características anteriores; cuando 
observé que los otros equipos ya eran demasiado repetitivos, acabamos con esa etapa. Cerramos 
la unidad elaborando el resumen, donde retomamos la investigación escrita y la expuesta ante la 
clase, hicimos algunos mapas y ejercicios de palabras. 

MATERIAL DIDÁCTICO. Los recursos para alcanzar mi objetivo fueron: gis, pizarrón, 
cuaderno, bolígrafo, cuadros sinópticos, atlas, libros sobre historia de España, formación del 
español, sobre las lenguas romances, mapas, principalmente elaborados por los alumnos; 
siempre he pensado que la elaboración de mapas es una de las vías más fáciles para saber 
geografia; por medio de los mapas mostré y expliqué la conformación de las lenguas romances 
así como la evolución histórica del idioma csprulol; los alumnos conocieron algunas lenguas 
romances cuando les hice escuchar grabaciones de canciones en francés, italiano, portugués y 
catalán; seleccione melodías donde las lenguas se oían muy parecidas al español; así, el 
estudiantado comprobó la semejanza entre esos idiomas y traté de despertar en ellos el interés por 
estudiar una de aquellas lenguas; también, conocieron el parecido entre ellas en forma escrita 
con un pequeño ejemplo impreso. 102 Sobre la fomrnción del castellano hice énfasis en la 
influencia de importantes lenguas como ¡,'l"iego, latín, árabe, etcétera; pretendí rescatar la 
relevancia de las lenguas americanas en nuestro léxico para que el alwnno valorara su lengua 
materna y, conociendo su formación, fuese capaz de entenderla, comprenderla y amarla; leúnos 
y comentamos material impreso con el que el estudiante constató la variedad y riqueza lingüística 
de nuestro idioma. 103 Terminé esa unidad dando a cada bachiller la etimología de su nombre 
propio. 

111 Para abordar el objetivo de la tercera unidad lo primero que hice fue anotar en el pizarrón el 
tema, los elementos morfológicos de la palabra; a continuación escribí dos vocablos en español y 
solicité al estudiante me diera ejemplos de palabras derivadas de ellas, como: 

102 Anexo, 25. texto en francés, espai\ol, italiano y portugués. 
103 Anexo, 26, etimología de nombres propios y toponímicos. 
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color 
descolorido 
colores 
bicolor 
incoloro 
colorete 

territorio 
extraterrestre 
enterrar 
territorios 
desterrar 
subterráneo 

Empleando el método inductivo le pedí al alumno que observase bien las dos. columnas de 
vocablos y fuese diciendo lo que notaba de ellas, sus observaciones las fui anotando en el 
pizarrón, como: las palabras tienen una parte que no cambia y otra que sí cambia; los cambios 
pueden estar el al principio o al final , etcétera. A continuación escribí otras palabras y le pedí al 
joven que realizara lo mismo en los siguientes vocablos: 

Que sí ante rápidamente 

El estudiante contestó que no se podía hacer; entonces, le expliqué que estas últimas palabras 
eran invariables ya que no tenían un elemento que variaba y que las primeras eran variables. 
Retomamos a las dos listas de vocablos, color y territorio, ahl le solicité al alumno pasase a 
marcar la parte de la palabra que se conservaba en todos los vocablos, lo cual hizo así: 

color 
descolorido 
colores 
bicolor 
incoloro 
colorete 

territorio 
extraterrestre 
enterrar 
territorios 
desterrar 
subterráneo 

El alumno supo que el elemento que aparece constante en el grupo de palabras se llama raíz y 
lo que cambia es el morfema; éste, cuando va antes de la raíz, se llama prefijo y cuando va 
después de ella es el sufijo; así, anoté esos nombres en los ejemplos del pizarrón. A continuación 
regresamos al título del tema que estábamos abordando y le pedí al estudiante que diera la 
etimología de morfológica y anoté la respuesta en el pizarrón, así le expliqué que las palabras 
variables tienen una cierta estructura y elaboré un cuadro sinóptico que explicaba la morfología 
de las palabras variables: 

PALABRA { MORFEMA { PREFIJO 

SUFIJO 

RAÍZ 

Le pregunté al alumno ¿por qué se le llama raíz, prefijo y sufijo?; sus conclusiones fueron: 
raíz, porque es igual que la raíz de un árbol que sostiene a la planta y lo alimenta, aquí contiene el 
significado del vocablo; prefijo porque va antes de lo que está fijo y lo fijo es la raíz; sufijo va 
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después de la raíz. Le di la etimologia de morfema, prefijo y ·sufijo; después de la explicación 
elaboramos el resÍ.lmen y el estudiante recordó que la raíz también la conocfa coino el lexema y 
el sufijo era el gramema que había estudiado en las materias de español y de lengua española. 
Más tarde, el bachiller elaboró un ejercicio y anoté en el pizarrón el modelo a seguir: 

Prefijo raíz sufijo 

Sub terr áneo 

Le dicté varias palabras para que realizara el ejercicio en su cuaderno. e incluí a propósito, 
algunos verbos conjugados y le di el tiempo necesario para la elaboración del trabajo, mientras 
tanto yo caminaba por el salón observando su desempeño o contestando algunas preguntas; 
cuando hubo terminado, de manera voluntaria fue pasando cada alumno al pizarrón para contestar 
el ejercicio; terminado éste hice que reparara en que las terminaciones de los verbos castellanos, 
ar, er, ir, ado, ido, to, so, cho, ando e iendo son sufijos; que las palabras pueden tener los tres 
elementos, dos o sólo uno; que siempre tendrá raíz porque ahí está el significado de la palabra. 
Dejé como tarea que cada estudiante trajera diez vocablos españoles y localizara en ellos sus 
elementos morfológicos, como el ejercicio realizado en clase. 

El segundo objetivo de la unidad establecía que el alumno conociera e identificara las 
categorías gramaticales griegas: sustantivo, adjetivo, pronombre y verbo. Para alcanzar ese 
objetivo necesitaba que el joven recordara qué y cuáles eran esas categorías gramaticales en 
español para poder comprender cabalmente la forma griega. Así, el primer paso fue establecer lo 
que era un sustantivo, con el método de la mayéutica el estudiante reconoció que es la palabra 
que nos indica de quién afmnamos o negamos algo, como puede ser: casa, Luis, amor, Rebeca, 
belleza, dios, etcétera; así, la definición también era válida para el idioma griego. El segundo 
paso consistió en lograr que el estudiante supiese que los sustantivos griegos se caracterizan por 
tener terminaciones especiales (tal como sucede en el verbo español), las cuáles varian de una 
declinación a otra; claro que para ello conoció lo que era la declinación y las terminaciones de 
nominativo y genitivo; con un cuadro sinóptico establecimos las tres declinaciones del sustantivo 
griego 

PRIMERA DECLINACIÓN 

'- a. • a.e; a. , TI<; TI. TI<;_, 
V 

femenino 

SEGUNDA DECLINACION 

oc;,. ou 

~ 
masculino 

y 

femenino 

ov, ou 

~ 
neutro 
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a.e; , ou TI<; , ou ,,1 

V 
masculino 

TERCERA} DECLINACIÓN 

vari~bl~. ·oU'.> 
. wc; . 
:.:ouc; 

'-,~~~~----...¡--~~~~~~--' 

mascuHno, femenino y neutro 



A continuación,. escribí . en· el pizarrón ejemplos . .J.;·· sustantivos de las tres declinaciones, su 
significado y vocablOs castellanos derivados de él, ejemplo: 

crróµa, a-roe; =orificio, boca 
estómago, estomacal 

Para la siguiente fase, anoté en el pizarrón varios sustantivos griegos de las tres declinaciones, 
ejemplo: 
'a.vr'Jp, opóc; 130-ravr'J , r'Jc; oUÍ<lTet, 11c; cf>LA. la, ac; 'óc:l.yoc;, ou oévopov, ou 
; el bachiller tenia que ordenarlas en su cuaderno , haciendo una lista para la primera. otra para Ja 
segunda y una más para la tercera declinación; al terminar su trabajo individual pasó al pizarrón a 
contestar lo mismo. Dejé de tarea diez sustantivos de cada una de las declinaciones con sus 
significados. Para Ja siguiente clase distribui entre el alumnado dos fotocopias de un diccionario 
griego-español y el ejercicio que realizaron fue localizar en las copias los sustantivos, después 
copiarlos en su cuaderno, ordenándolos de acuerdo con Ja declinación a la que pertenecían. Es 
necesario mencionar que el alumno ya conocía el artículo griego ' o - ' T) - -ró desde que 
memorizó el texto griego. Con el fin de reforzar el conocimiento de Jos sustantivos griegos, 
escribí en el pizarrón vocabulario de Ja primera declinación para que el alumno trajera de tarea 
significados de cada una de las palabras, una vez calificada y corregida la tarea, la devolví al 
estudiante para que pudiese memorizarla, Jo mismo sucedió con la segunda y tercera 
declinaciones. 

Con este mismo esquema de trabajo el alumno conoc10 las otras categorías gramaticales 
variables del idioma griego: adjetivo. pronombre y verbo. 

El tercer objetivo de Ja unidad era conocer las categorías gramaticales invariables griegas, a 
saber: las partículas, adverbios y preposiciones. Aquí también, con preguntas y respuestas, 
establecimos qué era una partícula, un adverbio y una preposición en castellano, para entenderlo 
más tarde en griego. El siguiente paso fue aclarar que esas categorías griegas pasan a formar parte 
de Jos prefijos en nuestro idioma, de esta forma volvimos a recordar los elementos moñológicos 
de la palabra. Elaboré en el pizarrón un cuadro sinóptico donde esquematicé los prefijos griegos, 
para mayor claridad del alumno; además, expliqué al estudiante que iríamos viendo los prefijos 
siguiendo este cuadro sinóptico: 

PREFIJOS GRIEGOS 

{ 

PARTÍCULAS 

ADVERBIOS 

PREPOSICIONES 

Escribí en el pizarrón cada partícula, su significado, cómo pasa al castellano y ejemplos en 
palabras españolas: 

a. = sin, falta de, c·arencia 
afónico 

oúc; =dificultad, perturbación 
discromia 
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Ante el número tan reducido de particulas, pedí al alumno que memorizara cada partícula y 
escogiera un ejemplo que le hiciera recordar mejor cada una de ellas, tenía quince minutos para 
memorizar las tres partículas; ejemplo: a carencia, ejemplo afónico de a carencia y cj>wvr'J 
sonido, por lo tanto afónico significa que carece de sonido; pre¡,'llnté a cada alumno las tres 
partículas como si fuese un examen oral más. Para Ja si¡,'lliente clase continuarnos con la temática 
de los prefijos pero ahora con Jos adverbios y posteriormente con las preposiciones, cabe aclarar 
que utilicé Ja misma dinámica de trabajo con que expliqué las partículas. 

El último objetivo de esta unidad era conocer, aplicar e identificar Jos sufijos griegos en 
vocablos españoles; la forma de abordarlos fue muy parecida a Ja de los prefijos que describí 
lineas arriba. En esta parte del curso combinamos el conocimiento de los prefijos y sufijos 
griegos; tratando de hacer más dinánúco e interesante el curso para los alumnos, empleamos un 
juego didáctico, la sopa de letras, primero en espai1ol y más tarde con elementos griegos; también 
los estudiantes organizados en equipos, elaboraron su propia sopa de letras. Ahora bien, en esta 
fase del curso volvimos a emplear el método de investigación en el que el estudiantado, 
organizado en equipos, hizo una investigación sobre el vocabulario ¡,'l"iego que se emplea en su 
área de estudio ( recordemos que el plan de estudios actual sólo contempla cuatro áreas de 
estudio para el sexto grado de preparatoria ). Después de revisar, corregir y calificar el trabajo lo 
devolví a Jos jóvenes. Como detecté que había una gran cantidad de ahunnos que pretendían 
estudiar medicina, decidí proporcionarles más vocabulario médico; para reforzar ese 
conocimiento, les pedí que hicieran un dibujo de hombre y otro de mujer, en cada figura tenían 
que anotar el nombre griego de las partes del cuerpo humano, que yo había anotado en el 
pizarrón; además, para reafirmar el uso de los étimos médicos, empleamos otro juego didáctico: 
el crucigrama. 

MATERIAL DIDÁCTICO. Para lograr nuestro primer objetivo, el conocimiento de los 
elementos moñológicos de la palabra, utilizarnos gis, pizarrón, bolígrafo y cuaderno; analicé ta 
estructura de ta palabra espai1ola y griega a través de cuadros sinópticos, el alumno copió y 
escribió ejercicios en su cuaderno y más tarde pasó al pizarrón para corregir sus errores; para 
reafirmar ese tema, el estudiante hizo varias tareas en casa. 

Los recursos didácticos que empleé para que el bachiller identificara las categorías 
gramaticales de sustantivo, adjetivo, pronombre y verbo fueron gis, pizarrón, boligrafo y 
cuaderno; él mismo elaboró su propio cuadro de declinaciones para los sustantivos griegos; 
aprendió a buscar en el diccionario griego-español el significado de vocablos e identificar ahí las 
diferentes categorías gramaticales. Es increíble que en este grado escolar encontremos alumnos 
que no saben localizar palabras en un diccionario, tal parece que esa práctica está ya en desuso 
en este mundo modernizado y cibernético. 

En los dos últimos objetivos del tema el material didáctico utilizado fue gis, pizarrón, 
cuaderno, bolígrafo, cuadros sinópticos, libros de texto, diccionario griego-español y la 
memorización de vocablos; es importante se11alar que, desde el inicio del curso, comenté a los 
alumnos que en Ja materia de etimologías la memorización es uno de los recursos más 
importantes a ejercitar y que desde las primeras clases ya venían realizándolo; pero en el 
momento en que le pedí al estudiante que memori7~'lra en quince minutos las tres partículas, a 
muchos les pareció dificil o casi imposible. Al ver que si podían hacerlo, los jóvenes recobraron 
la confianza en su capacidad de memorización que en años anteriores rara vez ejercitaban. 

89 



Otro método que empleamos para alcanzar estos objetivos fue el de la investigación; los 
jóvenes se organizaron y buscaron vocabulario griego correspondiente a su área de estudio para 
el siguiente grado escolar. 

Pienso que el juego es un camino agradable para despertar interés en el alwnno, lo involucra 
y aviva en él su creatividad; además, lo puede llevar a un aprendizaje; es por eso que 
empleamos sopa de letras , primero en español y más tarde con los prefijos y los sufijos griegos; 
el mismo estudiante elaboró una sopa de letras con sus compañeros. 104 Otro juego didáctico fue 
el crucigrama, principalmente para reforzar el conocimiento del vocabulario de medicina. 'º' La 
última actividad que realizamos en esta unidad fue el dibujo de un hombre y de una mujer para 
anotar ahi las partes del cuerpo humano con étimos griegos; por cierto, hay estudiantes que tienen 
mucha facilidad para el dibujo y pareciera que ni ellos mismos habían reparado en esa cualidad. 

IV El primer objetivo de esta extensa unidad era que el alumno manejara el abecedario latino; 
el primer paso fue anotar en el pizarrón las veintidós letras latinas y sus correspondientes 
españolas. Con método socrático, el estudiante estableció que faltaban letras, claro, desde el 
punto de vista de Ja lingüística española; detectó que la k-y- eran letras griegas; le comenté que 
otras letras que no tenia el latín se formaron cuando evolucionó el latín vulgar a Ja lengua 
romance del español, lo cual veríamos más adelante. Posteriormente, el bachiller copió cinco 
veces el abecedario latino y dedujo la etimología de abecedario; le expliqué que existían tres 
pronunciaciones del latín y que nosotros usaríamos la clásica o erasmiana; elaboramos unas 
notas para la pronunciación de ciertas letras latinas, ejemplo: c + e, i se pronuncia como Ja 
kappa griega, la h + vocal no se pronuncia, etcétera. El siguiente paso fue un ejercicio de dictado 
y pedí al alumno que tratara de deducir el significado de cada palabra latina; después de un 
tiempo prudente, cada estudiante fue pasando al pizarrón a contestar el ejercicio del dictado. El 
joven se sorprendió de lo fácil que era el latin a diferencia de la grafia griega. Al terminar el 
ejercicio, indiqué al bachiller que observara los vocablos latinos y comentara lo que vela en 
ellos; sus conclusiones fueron: en latín no hay acento, existen palabras de una, dos y más silabas, 
algunos vocablos eran iguales en latín y espai\ol. Expliqué al allll1U1o que, efectivamente, en latín, 
no hay acento ortográfico pero si prosódico. Hicimos otro ejercicio de dictado para entregar como 
tarea en Ja próxima clase. 

Para el segundo objetivo de la unidad, escribi en el pizarrón el tema a estudiar: la clasificación 
de las vocales latinas; después anoté algunas palabras que habla dejado de tarea, le pedí al 
alumno que leyera el primer vocablo: vivamus; después subrayé la primera vocal de la palabra y 
le pedí que la leyera; más tarde repetí lo mismo con la segunda y tercera vocal del mismo 
vocablo; al final le volvi a decir la palabra latina y así él pudo detectar dónde estaba Ja vocal 
tónica y las átonas (le hice ver la etimología de tónica y átona). Regresando al titulo del tema, 
hice un cuadro sinóptico de las vocales latinas : 

VOCALES { ÁTONAS 

TÓNICAS 

1°' Anexo, 27. 
10

' Anexo, 28, mismo que fue utilizado como examen parcial. 
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El alwnno copió en su cuaderno el cuadro sinóptico, después definió lo que era una vocal 
tónica y átona, escribió los ejemplos del pizarrón en su cuaderno y notó que dos vocales juntas 
pueden ser tónicas, es decir cuando hay un diptongo. Más tarde realizó un ejercicio, también en 
su cuaderno, en donde tomó las palabras que habla hecho de tarea y subrayó en ellas la vocal 
tónica e indicó dónde se localizaban las átonas, ejemplo: 

Di gi tus 
! ! ! 

tónica átonas 

Siguiendo ese modelo trabajó en clase y posteriormente pasó a contestar el ejercicio, pero 
ahora en el pizarrón. 

La siguiente etapa fue conocer y clasificar las consonantes latinas; para alcanzar el objetivo, 
elaboré un cuadro, que me parece que aclara al alwnno el nombre de las consonantes: 

Labiales Dentales Palatales 

Sordas p T C-Q 

Sonoras B D G 

Nasales M N 

Liquidas R L 

Fricativas F s 

Dobles x-z 

Le mostré al bachiller el por qué del nombre que tienen las consonantes latinas: son labiales 
porque al pronunciarlas usamos más los labios, dentales porque intervienen más los dientes, 
etcétera. Además, recomendé al joven que utilizara la nemotecnia; que, para recordar el nombre 
de las letras, las asociara con un vocablo; ejemplo: sordas petaca, sonoras bodega, etcétera. 

El tercer objetivo de Ja cuarta unidad fue las alteraciones que sufre una palabra al pasar de 
una lengua a otra, es decir los cambios fonéticos, moñológicos y semánticos. Para conocer estos 
cambios, el alumno primero estableció la etimologia de la palabra, después anoté en el pizarrón 
unos ejemplos en los que se advierte que el hablante del latín vulgar alteró el sonido de vocales y 
consonantes como: 

primarius > 
lupus > 
amicus > 

primairu 
Jo bus 
ami cu 

> 
> 
> 

primero 
lobo 
amigo 

Le hice ver al estudiante que, en la actualidad, el hablante sigue realizando esos cambios 
fonéticos, por ejemplo: pos en lugar de pues, llegastes por llegaste, ira por mira, inaguración por 
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inauguración, etcétera, solicité que el alumno dijera algunos cambios fonéticos que seguramente 
habla escuchado; dejé como tarea que cada uno trajera ejemplos de esos cambios. ' 06 El 
siguiente paso fue conocer los cambios morfológicos; ya establecida la etimologia, definimos que 
era un cambio en la estructura de la palabra; a veces el cambio fonético altera la forma o la 
estructura del mismo vocablo, y en otros no hay alteración de la estructura; anoté varios ejemplos 
para establecer el fenómeno lingüistico: littera > letra, taurus > toro; en Ja primer palabra, 
además de haber un cambio de sonidos, se alteró Ja estructura del vocablo: de tres silabas pasó a 
dos; en la segunda sólo hubo cambio fonético y no morfológico, porque la palabra conservó las 
dos silabas. Para reafirmar los conocimientos realizamos un ejercicio en el cuaderno y en el 
pizarrón sobre esos dos cambios. 

Sobre el último de los cambios, semántico o polisemia, di la etimología de las dos palabras y así 
dedujo el estudiante lo que era la polisemia, el cambio de significado de la misma palabra, de 
una lengua a otra; ejemplo: 

Imperator- era el general del ejército 
Paranymphus - padrino de bodas 
curso 

emperador- gran rey 
paraninfo - salón de actos, anuncia apertura de 

Respecto al sentido natural y metafórico de las palabras, sólo mencioné al alunmo que el 
sentido natural era exacto y objetivo, a diferencia del metafórico, en donde la etimología era 
fantasiosa, figurada e imaginativa; anoté en el pizarrón algunos ejemplos de ambos sentidos y el 
alumno los copió: 

SENTIDO NATURAL 

Odontología 
• ol>oúc; =diente 
J..óyoc; = ciencia 

ciencia de los dientes 

Melodrama 
Mé}'..oc; =canción 
lipaµa = acción 

drama con canto y música 

SENTIDO METAFÓRICO 

Músculo 
µuc;=ratón 

culus, a, um= pequeño 
ratoncito 

Mastodonte 
µacn:óc; =seno, pecho 
'ol>oúc; =diente 

paquidermo fósil con molares en 
forma de pezón 

El cuarto objetivo de la unidad era que el estudiante pudiese diferenciar el latín culto del 
vulgar, asf como los términos cultos de los populares; para alcanzar lo primero, pedf al alumno 
que me indicara quién hablaba el latln culto y quiénes el vulgar ( ya hablamos visto este punto 
cuando estudiamos la clasificación genealógica de las lenguas); elaboré un cuadro sinóptico en el 
pizarrón con las respuestas que iba dando el alwnno : 

U<ill { 
Culto: hablado por poetas, patricios, gobernantes y generales del ejército 

Vulgar: empleado por los campesinos, comerciantes, esclavos, pueblo y soldados 

106 Los fenómenos fonéticos se verían con mayor detenimiento y profundidad en la última unidad del programa. 
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Además, recordamos el aspecto histórico de la formación de las lenguas romances, cómo el 
soldado romano, hablante de latln vulgar, se interrelacionó con los habitantes de Jos nuevos 
territorios conquistados creando asl Jos idiomas francés, italiano, espru1ol, nunano, etcétera; en 
oposición, el hablante del latln culto, el general romano, se mantuvo alejado de esa convivencia. 

Anoté en el pizarrón el nombre del tema: diferencias entre Jatln culto y vulgar; fui escribiendo 
algunas de esas diferencias y sus ejemplos, como: 

- El hablante vulgar, al cohabitar con los pobladores de los territorios conquistados, incorpora a 
su 

léxico vocablos de esas lenguas. ejemplo: 

CULTO 

Gallia 
Verbum · 
gladius. 

VULGAR 

Fr~tia 
parábola 
spatha 

ESPA!iilOL 

Francia 
palabra 

.espada 

-El hablante vulgar preferia emplear palabras que no usaba el hablante culto, ejemplo: 

CULTO 
equus 
pulcher 
via 

VULGAR 
caballus 
formosus 
caminus 

ESPA!iilOL 
caballo 
hermoso 
crunino 

En este punto, me pareció que el estudiante podía distinguir mejor la diferencia entre una 
palabra culta . de la popular; asl, fue capaz de enumerar vocablos que el castellano tomó 
directamente del latúi culto; como: 

CULTO 

pulcro 
senil 
áureo 
milicia 

POPULAR 

hermoso 
anciano 
dorado 
ejército 

En el siguiente tema de la unidad, el bachiller memorizó un texto latino y su traducción 
literaria, Ja forma de abordarlo fue igual a la empleada para el texto griego. 

Para alcanzar los otros objetivos de la cuarta unidad: enunciado, declinación, caso, categorias 
gramaticales latinas variables e invariables, prefijos y sufijos latinos, utilizamos las mismas 
metodologlas que empleamos para la parte griega; es importante sei\alar que fue más fácil para el 
alumnado conocer estos temas latinos, los que vinieron a reforzar los aspectos lingüísticos 
estudiados anteriormente; además, presenté las raíces latinas básicas lo más esquemáticamente 
posible, para su mayor comprensión y manejo en clase. 
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Sobre el tema de las palabras híbridas , con el método de la mayéutica, establecimos lo que era 
híbrido, después anoté en el pizarrón la etimología de Ja palabra híbrido así como unos ejemplos: 

televisión semiesfera 

-rlíA& = lejos semi=mitad 

videre =ver cr<j>élípa = esfera 

El alumno trajo de tarea ejemplos de palabras híbridas con su etimología correspondiente. 

Los últimos temas de Ja cuarta unidad fueron las locuciones latinas y las abreviaturas. 
Respecto a las primeras, el estudiante mencionó ejemplos que había escuchado, al¡,ounos de ellos 
con errores, como los memorandos por memoranda, etcétera; posteriormente anoté en el 
pizarrón varias locuciones latinas y pedi al bachiller que dedujera la traducción de las mismas, 
después escribí la traducción correcta y el joven copió los ejemplos para memorizarlos más tarde; 
como ejercicio para la memorización, pedí de tarea que el alumno elaborara oraciones en las que 
empleara cada una de las locuciones latinas que había copiado del pizarrón ; algunos estudiantes 
hicieron oraciones ingeniosas y graciosas como: 

La Selección Mexicana nunca podrá decir: ¡ vcni, vidi, vici¡ 
En el examen me cacharon in fraganti 
Voy a escribir fuera de mi casa cave canem 
Cuando mi mamá entra a mi habitación me grita: ¡res, non verba¡ 

Sobre las abreviaturas latinas, anoté en el pizarrón ejemplos con su texto latino y la traducción 
española como: 

a.m. 
p.m. 
r. 

Ante meridiem 
Post meridiem 
folium 

op. cit. Opus citatum 
etc. Et caetera 

=antes del medio día 
= después del medio día 
=hoja 
= obra citada 
= y las demás cosas 

El alumno también copió los ejemplos para memorizarlos más tarde y, utilizando las 
abreviaturas latinas, elaboró en clase oraciones correspondientes. El estudiante supo que, a lo 
largo de su vida escolar y profesional, se va a encontrar con una serie de expresiones y 
abreviaturas que todo bachiller universitario debe conocer, para comprender mejor el texto en que 
se encuentran inmersas. 

MATERIAL DIDÁCTICO. El material más empleado en esta cuarta unidad fue el gis, pizarrón, 
cuaderno, bolígrafo, cuadros sinópticos, que aclaraban el tema a estudiar; ejercicios en el pizarrón 
y el cuaderno de apuntes. Además, ejercitamos la memorización con un texto latino, el alumno 
buscó en el diccionario latino-esprulol el significado de palabras, así como vocabulario latino de 
su área de estudio, léxico que más tarde memorizó. Para reforzar ese aprendizaje, también utilicé 
dibujos con los que el estudiante proporcionó la palabra latina o el significado de ella. 107 Otro 
recurso didáctico empleado en esta unidad fue material impreso; usé parte utilitaria de diversos 

10
·
1 Anexo. 29. Idea original de la Lic. Martha E. Piña S. 
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diarios nacionales como Universal, Jornada, Excelsior; revistas de divulgación, como la Gaceta 
Universitaria, Humanidades, los Universitarios; la revista de la Escuela Nacional Preparatoria, 
del plantel de Coapa, etcétera. En este material didáctico el alumno pudo reconocer los étimos 
latinos y griegos y, como consecuencia. la mejor comprensión del texto. Para tal actividad 
procuré seleccionar los reportajes que resultaran amenos. interesantes y adecuados a la edad del 
estudiante. 108 

V En el ciclo escolar 2000-2001, motivo y base para la elaboración de este informe académico. 
no alcancé a cubrir la quinta unidad del programa oficial debido a diversos motivos, como la 
deficiencia lingüística del alumnado, lo cual me llevó a emplear un mayor número de horas para 
ver ciertos temas; la agitación estudiantil que provocó la suspensión de algunas clases, así como 
la llegada de porros al plantel • la quema del burro, etcétera. Aunado a lo anterior, se agregaron 
las actividades establecidas por la institución como juntas, encuentros, reuniones, semanas 
culturales, informes académicos. reportes de avances programáticos, prácticas de campo, fü•era 
de la ciudad, en algunas asignaturas. etcétera. 

108 Anexo. JO. contiene algunos ejemplos de ello. 
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3.4 EVALUACIÓN 

El segundo día de clases di a conocer al estudiante la forma en que iba a ser evaluado en esta 
materia, le informé que estaba obligada a entregar tres evaluaciones de él durante el año escolar, 
las cuales llegarían a sus padres para hacerles saber el grado de aprovechamiento de sus hijos. 
Anoté en el pizarrón la fecha de entrega de cada una de las evaluaciones y dije que antes de 
presentar su calificación a la dirección le haría saber a él su evaluación, para que, en caso de 
algún error u omisión, hiciésemos la corrección pertinente. Además, él estaba obligado a registrar 
en su cuaderno de apuntes sus tres evaluaciones, ya que al final del curso sumaríamos y 
dividiríamos las mismas, y si obtenía un total de ocho a diez puntos estaría exento en el curso de 
etimologías, es decir no presentaría examen ordinario o final. pero si el resultado era menor de 
ocho estaba obligado a presentar el examen ordinario, con el que tendría dos oportunidades para 
acreditar la materia; si en esas dos vueltas no obtenía mínimo de seis, se presentaría al examen 
extraordinario. Le aclaré que en el examen ordinario se considerarían todos los temas estudiados 
en el curso y sería yo la que le aplicase el examen, pero el extraordinario abarcaria todos los 
temas del programa, aun los que no hubiésemos visto en clase, y el examen sería elaborado por 
otros profesores. 

Le hice saber al bachiller que yo no le pondría tal o cual calificación • que yo no lo reprobaría 
o lo pasaría, que mi papel seria registrar en una lista las actividades y trabajos que él fuese 
realizando en el curso. Además le dije que todo lo que trabajara en clase sería registrado en una 
lista diferente a la de asistencia, donde aparecería su nombre, la fecha, la actividad realizada y la 
calificación de la misma. J0

9 Al alumno le interesaba saber cómo sería evaluado, qué actividades 
tendría que realizar para acreditar la asignatura; por lo tanto, le expliqué los mecanismos que 
íbamos a seguir para obtener la evaluación, y con un ejemplo en el pizarrón le mostré los rubros a 
evaluar. 

Exámenes (oral y escrito) 
Tareas 
Trabajo de investigación 
Ejercicios (cuaderno y pizarrón) 
Exposición en equipos 
Material de trabajo 
Participación en clase 

10-9 
8 
7 
10 
8 
10 
8 

70 = 8.7 

Aunado a lo anterior, realizaríamos actividades extra clase, como ver una película en el cine, 
t.v .• o en el plantel; una obra teatral, acudir a exposiciones artísticas. a conferencias y recitales 
musicales. Algunos de esos eventos podrían ser opcionales y otros obligatorios. 

Por cierto, aclaré al alumno que la numeración que manejaríamos sería de cero a diez y no la 
utilizada en secundaria de cinco a diez. Asf, retomando el ejemplo anterior. el estudiante tendría 
8.7 en la primer evaluación .. 

109 Anexo. 31, ejemplo de la primera evaluación de los grupos 569 y 573. 
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Un punto muy importante que conoció el alumno. al inicio del curso. fue su necesaria 
asistencia a clases. le hice saber que los temas estaban organizados didácticamente y partían de lo 
sencillo a lo complejo. que ciertos temas debían dominarse primero. como base para el estudio 
posterior, y si faltaba a clases tendría lagunas que no le permitirían incorporar coherentemente 
los nuevos conocimientos y esto provocaría en él desinterés y distracción. Así. la asistencia seria 
importante para la mejor comprensión de los temas y para la acreditación de la materia y no 
porque aquélla tuviese un valor numérico, sino porque en una clase calificaríamos una o más 
actividades, y si él faltaba carecería de las evaluaciones. Anteriormente yo no acostumbraba 
tomar la asistencia del alumnado, pero observé que el estudiante, abusando de ello. no asistía a 
clases, por lo tanto entregaba los exámenes en blanco; por ello decidí pasar lista en cada clase; 
generalmente me toma cinco minutos hacerlo mientras el alumno elabora sus ejercicios en el 
cuaderno. Además, me di cuenta de que eso me ayudaba para conocer el nombre de cada uno de 
los estudiantes. 

También le mencioné al bachiller que. si tenia tres faltas en el mes, lo daría de baja en el 
curso, así estaba obligado a justificar sus inasistencias; todo esto como medida para evitar el 
ausentismo escolar; cuando el joven acumulaba dos faltas, le llamaba la atención, recordándole 
que una falta más y seria dado de baja, de esta manera le hacia saber al almnno que estaba atenta 
a su trabajo y asistencia a clase; con esta medida logré controlar un poco el ausentismo y que el 
bachiller no entregara los exámenes totalmente en blanco. Por otro lado. si estaba pidiendo 
asistencia al estudiante, también yo estaba obligada a cumplir, y en los casos en que no podía 
acudir a clase le avisaba al alumno para que no estuviese esperándome. Me parece que lo más 
importante es la comunicación y el respeto mutuo para una mayor annonía en el trabajo escolar. 

En el segundo día de clases, apliqué al bachiller un pequeño examen de exploración o prueba 
de diagnóstico. la finalidad era conocer la preparación del alumnado sobre la gramática española, 
conocer el nivel que guardaba el 1,,>n1po en cuanto aptitudes apara aprender y detectar cual era el 
interés del estudiante para la materia. Fue preciso adarar a los alumnos que ese examen no tenía 
valor de calificación, sino que era información que requería para saber el nivel de conocimientos 
gramaticales que ellos poseían; me pareció pertinente explicar a los alumnos la finalidad de la 
prueba, para evitar que fuese una experiencias traumática para ellos e impedir que se sintieran 
profundamente frustrados ante los resultados. La prneba de dia1,,'llóstico constaba de unas cuantas 
pre1,,'lllltas como: 

1 ¿Qué crees que estudiamos en la materia? 
2 Escribe tres verbos espailoles 
3 ¿Qué significa greco-latinas? 
4 Anota dos adjetivos y dos sustantivos espailoles 
5 Dictado 
6 Menciona los pronombres que existen en nuestro idioma 
7 ¿Qué es el acento? 
8 Analiza la siguiente oración: Los primeros pobladores de México no fundaron la ciudad de 

Tula. 

Los resultados de la prueba aplicada fueron: 

- La mayoría del estudiantado creía que en la asi1,,'llatura íbamos a estudiar nuevamente la 
gramática española, sólo uno o dos alumnos tenían una leve idea de lo que veríamos en clase 
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- Si la idea general era aprender otra vez la gramática y ellos ya la habían cursado 'por varios 
años, habla una aversión del alumnado hacia el curso de etimologías. ·. 

- Más del noventa por ciento de los jóvenes desconocía . el significado de.:grecO-latinas, algunos 
JJegaron a decir que era lo relacionado con las grecas de Jos latinos~: .· .: '· ·· ·.;; '~· · · · 

- Los estudiantes que iniciaban el quinto grádo de bachillerat~ .• '.~e~l:in~cian la gramática 
española y, a pesar de haber cursado tres años de secundaria· y uno de preparatoria, sólo tenían 
leves nociones de gramática española. · < '~ : · .<. '._'.:.;. 
- El examen me indicaba que los bachilleres no tenían la preparaciÓn d.'.:biclá'. por lo cual yo debla 
empezar por un nivel bajo y eso me llevarla a emplear un mayor riúmer(>'de.horas para los temas 
a estudiar. · ·· 

- Mientras los jóvenes contestaban el examen, me dediqué a observarlos y noté en ellos cierto 
desgano, apatía y negligencia, actitud que algunos alumnos conservaron durante todo el ciclo 
escolar. 

Retomando el rubro de los exámenes parciales, oral y escrito, el examen oral consistió en 
memorizar un texto griego, latino, el alfabeto griego, etcétera; cada alumno pasaba, contestaba y 
era evaluado. El examen escrito lo realizarnos después de haber visto algunos objetivos. La clase 
anterior, yo pedía al estudiante que, tomando su cuaderno de apuntes, redactara diez preguntas 
con sus respuestas; la idea era que él se adelantara al profesor para tratar de establecer lo que 
creía que le iba a preb'llntar en su prueba. Al terminar, el alumno entregó el trabajo, que fue 
tomado en cuenta como una participación más en clase; en ese momento yo hacia comentarios 
sobre las preguntas mal planteadas o que pudiesen ocasionar confusión; comenté que de ahí yo 
sacarla preguntas para su próximo examen. 

El día de la prueba llevé, en una hoja pequeí\a, las preguntas 110 y con ellas le entregué al 
estudiante otra hoja para que ahí anotara las respuestas; si el grupo resultaba numeroso lo dividía 
en dos y cada sección tenía treinta minutos para contestar. Una o dos clases más tarde entregué 
el examen calificado para revisarlo en el salón; anoté en el pizarrón la primera pregunta y pedí al 
estudiante la respuesta, la actitud que asumí ante los errores del alumno era la de señalarle dónde 
estaba la errata, pero él debía buscar la respuesta correcta, no darla yo; pienso que esa búsqueda 
involucra al estudiante y creo que éste es un elemento esencial para el aprendizaje. El siguiente 
paso de la revisión fue anotar en el pizarrón la respuesta correcta; así, el bachiller pudo ver su 
error; de esta forma fuimos viendo todo el examen. Más tarde preb•tmté si babia dudas o 
preguntas sobre la calificación, algunos jóvenes se acercaron y, si había un error, lo corregía 
irunediatamente. Al terminar de hacer la corrección individual dejé como tarea que el alumno 
hiciera tres veces el examen con sus respectivas preguntas y respuestas. 

Respecto a las tareas, generalmente las califico y las devuelvo al estudiante para que las 
incorpore en el cuaderno de trabajo. Sobre los trabajos de investigación, me tardé algunos días 
en calificarlos; al devolverlos, el equipo sabia que podía preguntar sobre la fonna en que babia 
sido evaluada esa actividad, llegó a suceder que el trabajo aparecía en otro grupo, pero el equipo 
sabia que si me lo había entregado podía estar seb'lll"O que tarde o temprano se lo devolverla. Me 
parece, que los docentes debemos ser honestos con los estudiantes y pedirles que guarden sus 

i tu Anexo. 32. 
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tareas, trabajos y exámenes. para que, en caso de omisión, tengamos la suficiente entereza y 
humildad para reconocer nuestros errores y hacer la corrección pertinente. Debemos fomentar en 
nuestros alumnos valores y la mejor manera de lograrlo es con el ejemplo. 

Ahora bien, retomando la evaluación de los cuatro grupos que atendí, cosa que ya he 
mencionado en lineas anteriores de este informe, quiero resaltar sus evaluaciones, la cantidad de 
alumnos que asistieron, el número de aprobados (a) , de reprobados(r) y la cantidad de ellos que 
ya no se presentaron (n p); todo ello desde el inicio del curso hasta la entrega de actas de los 
exámenes ordinarios: 

557 569 
SI alumnos 33 alumnos 

PRIMERA EVALUACIÓN 

18 a 12 a 
14 r 17 r 
19 np 4np 

32 alumnos 29 alumnos 

SEGUNDA EVALUACIÓN 

17 a 16 a 
13 r 10 r 
2np 3np 

30 alumnos 26 alumnos 

TERCERA EVALUACIÓN 

6a , I6a 
19 r 9r 
5np l'n p 

'---
25 alumnos, 25 alumnos 

Examen Ordinario 

15 a 2la 
Sr 4r 
2np -np 

25 alumnos 24 alumnos 

572 
44 alumnos 

26a 
12 r 
6np 

38 alumnos 

15 a 
23r 
-np 

38alumnos 

9a 
24 r 
5np 

33 alumnos 

22 a 
9r 
2np 

33 alumnos 
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573 
26 alumnos 

7 a 
12 r 
7np 

19 alumnos 

Sa 
11 r 
-n P 

19 alumnos 

Sa 
6r 
5np 

14 alumnos 

JO a 
4r 
-n P 

14 alumnos 

= l 54 alumnos 

= 118 alumnos 

= 113 alumnos 

= 97 alumnos 



Deserción 

38% 13% 14%. 27% Primera Ewluación 
42% 22% 14% 27% Segunda Evaluación 
51 % 25% 25% 47% Tercera Evaluación 

51 o/o 25% 25% 47% 111 

Como puede observarse, cada grupo tuvo una actuación diferente en la cantidad de 
estudiantes, en su desempeño académico y en su asistencia al curso. Las cifras son muy 
ilustrativas y alarmantes, de 154 alumnos sólo concluyeron 97 de ellos, es decir el 63 % terminó 
el curso y un 37 o/o desertó. Ahora bien, de esos 97 estudiantes 68 aprobaron ( el 70 % ), 25 
reprobaron ( el 25.7 % ), y sólo 4 no se presentaron a la segimda oportunidad ( el 4.3 % ). Así 
pues, si tomamos el número inicial de alumnos y lo comparamos con los resultados finales, 
tenemos que, de un total de 154 estudiantes, el 44.2 % de ellos ( 68 jóvenes) aprobaron el curso, 
el 16.2 % ( 25 alunmos ) reprobaron y el 39.6 % ( 6 bachilleres) no se presentaron. 

Ante estos resultados tan catastróficos me hice las siguientes preguntas: 

- ¿ Los alumnos se van de mi clase porque mi método no funciona? 
- ¿Yo los hago huir con mis métodos aburridos? 
- ¿ Acaso no me doy a entender? 
- ¿ Les dejo mucha tarea , tan dificil que es imposible que sea realizada por ellos? 
- ¿ Es mucha la información que le doy al estudiante? 
- ¿ Por qué, al memorizar Jos temas, a los pocos días los olvida? 
- ¿Yo hago que Ja etimología parezca tan odiosa y monótona al bachiller? 
- ¿Qué tengo que hacer para que el alumno retenga para siempre el conocimiento que 

aparentemente ya adquirió durante Jos ejercicios? 
- ¿ Acaso su atención y curiosidad era fingida? 
- ¿Cuál es mi responsabilidad ante Jos resultados? 

Cuando comenté con mis compañeros del plantel estas inquietudes, tratando de consolarme 
me dijeron que lo mismo sucedía en sus grupos; su respuesta no logró calmar mi desasosiego, 
así que el último día del curso pregunté a los afectados sobre mi comportamiento en el ciclo 
escolar; elaboré una pequeña encuesta entre mis alumnos, los que ya habían sido evaluados y asl 
podían contestar con mayor libertad y sinceridad; fueron ocho las preguntas, de las cuales cuatro 
eran las importantes para mí: 

1 ¿ Qué temas del curso te parecieron aburridos? 
2 El material didáctico ¿te pareció apropiado al tema tratado? 
3 ¿Cómo te pareció la forma de evaluar del profesor? 
4 ¿ Cuál es Ja utilidad de la materia? 

111 Deserción que tuvo cada grupo ni finalizar el examen ordinario de segunda vuelta. 
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Los resultados fueron: 

557 
2 3 4 

Memorización - 1 O adecuado - 19 mal, muy estricta - 12 escribir y conocer -17 
significado de palabras 

Todos-5 no adecuado-3 bien-8 no saben-5 
Ninguno-3 
Latln-2 
Medicina-2 

569 

memorización - 7 adecuado - 18 mal- JO hablar, escribir- 20 
conocer sig, de pal. 

Ninguno-6 no adecuado - 2 bien- JO 
Clas. De leng. - 4 
Otros-3 

572 

griego- 8 adecuado- 26 mal-7 hablar, escribir- 24 
conocer sig. de pal. 

Ninguno-7 no adecuado - 1 bien-20 no contestaron - 3 
Clas. de Ieng - 6 
Memorización -2 
Latín-2 
Orig. de esp. -2 

573 

orig. de esp. - 4 adecuado - 1 O mal, muy estricta -5 conocer y entender -8 
signif. de palab. 

Ninguno-5 no adecuado - 1 bien-6 para prepararse - 3 
suf. y pref .. - 2 

Como puede observarse, al bachiller le parece monótona y aburrida la memorización, aquello 
que implica un esfuerzo es dificil y pesado para el estudiante, considera que soy muy exigente 
para la evaluación; después de diez meses de trabajo, todavía existen alumnos que no saben en 
qué les puede ayudar la materia de etimologías. Así, la encuesta final me reveló que el estudiante 
encontró dificiles, confusos y carentes de interés algunos temas. 

Considero que se han conjugado ciertas circunstancias irregulares que han propiciado estos 
resultados escolares, los que a mi parecer son: 
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* El alumno ha sido habituado a la ley del menor esfuerzo y la preparatoria ha fomentado en él el 
vicio académico que venía arrastrando desde la secundaria, en donde el estudiante, por el hecho 
de estar inscrito, recibe una calificación de cinco, aun cuando no asista a clases y nada haga, el 
profesor está obligado a ponerle cinco, no cero; además, por órdenes superiores no puede 
reprobar a los alumnos, de hacerlo le disminuiria su calificación para la carrera magisterial y 
como consecuencia percibiría un salario más bajo. 

*Al estallar el paro estudiantil de 1 999, estos jóvenes iniciaban el cuarto grado de bachillerato, se 
habituaron a no tener clases formales en su plantel, fueron obligados a tomar "clases 
extramuros", acudían de manera irregular a un centro improvisado como plantel escolar; al 
finalizar el conflicto, les acreditaron las materias sin trabajos, sin exámenes, sin clases, sólo por 
el hecho de haber asistido a esos lugares, es decir, les regalaron las calificaciones. 
Indudablemente que ellos fueron las principales víctimas del fraude escolar más grande en toda la 
historia de la Universidad Nacional. Así, a esos estudiantes se les reforzó la costumbre de obtener 
una calificación sin necesidad de hacer algún esfuerzo. 

*Otra consecuencia de ese paro fue la disposición del bachiller de quinto grado a no tener clases 
regulares, y mucho menos de manera cotidiana; él ya estaba acostumbrado a presentarse sólo diez 
minutos, escuchar algún comentario pueril y retirarse a casa o ir con los amigos a divertirse; en 
cambio ahora tenia que soportar una hora completa de clase. 

*De ahi el comportamiento de algunos jóvenes apáticos, desganados, renuentes al trabajo, con 
una actitud que parece decir "Ay maestra, a ver cómo le va a hacer, porque yo no tengo ningún 
interés en aprender algo, ah y no se le olvide que me tiene que pasar, eh". 

*Desde que implantaron los exámenes extraordinarios departamentales en la Escuela Nacional 
Preparatoria, a ciertos alumnos les resulta más fácil acreditar asi las materias, ya no tienen por 
qué aguantar las clases del profesor, máxime si, como dicen ellos: ''con una buena lana y con el 
contacto adecuado ya la hice y llego a C.U.". Exámenes que, como he comentado en este 
informe, están plagados de irregularidades 

*Otro hecho que llama mi atención lo he mencionado en otros capitules de este informe, es el 
ausentismo escolar; de alguna manera está explicado en los puntos anteriores. Ausentismo 
propiciado por la manera ·en que han sido organizados los grupos, no sé por quién ni cuál es la 
finalidad de ello, pero los estudiantes tiene varias horas libres y si a eso le agregamos la falta de 
un profesor no nos sorprende entonces que los alumnos nos comenten, a las cinco o seis ¡Ay 
maestra, no hemos tenido ninguna clase desde las dos y media de la tarde¡ Es decir, los jóvenes 
han estado en el salón tres horas seguidas sin hacer algo; por eso, al llegar yo o cualquier otro 
profesor, no se encuentran muy dispuestos al trabajo, unos se han retirado para ir a jugar a las 
canchas, lo cual sería más saludable para ellos; otros han ido al cine o a cualquier otro lugar. 
Existen varios grupos que presentan cada año un horario de clases muy irregular, con dos o más 
horas libres, casualmente sucede varios días a la semana. 112 

*Ignoro por qué motivo hay varios grupos sin ser atendidos por el profesor; existen grupos que 
desde el inicio del ciclo escolar no han tenido maestro de tal o cual materia, ante las licencias o 
permisos de los docentes no se cubren los faltantes o tardan mucho en llenar esos lugar vacantes, 

ll:! Anexo. 33. horario proporcionado por Jos alumnos de distintos grupos del plantel. 
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es más, en nuestra especialidad - no s.é si sucede lo mismo en otras - les piden a los egresados de 
Letras Clásicas un promedio mínimo de ocho para poder ingresar como docente en la Escuela 
Nacional Preparatoria. 

PROPUESTAS: 

" Que el alumno esté consciente del vicio escolar, y hacerle ver que, si hasta el día de hoy le han 
regalado la calificación, él no ha sido ni causante ni responsable de ese fenómeno, pero a partir 
de este momento está obligado, si quiere ser un profesionista honesto y respetable, a acabar con 
esa manipulación tan nefasta para su propia formación. Que la institución ponga un freno a los 
abusos que se cometen con la venta de libros, idas constantes al teatro, con excursiones y visitas 
de campo ,con las que el alumno que eroga una cierta cantidad tiene acreditada la asignatura. 

** Los horarios de clase deben ser reorganizados para que no existan tantas horas libres y que 
los grupos se acostumbren a tener un horario continuo de labores. 

*** Que los exámenes extraordinarios sean elaborados, aplicados y calificados por los profesores 
de cada plantel, ya que actualmente dichos exámenes jamás son re"isados por el docente, él sólo 
se limita a firmar las actas con los resultados que nunca emitió. Lo anterior contraviene la 
Legislación Universitaria, donde se contempla que los exámenes extraordinarios serán evaluados 
por un jurado de profesores: '' ... el profesor disponga de elementos para evaluar la eficacia de 
la enseñanza y el aprendizaje." '" ; es decir que el jurado, para poder emitir un juicio, debe tener 
en sus manos las pruebas y leerlas, pero en este caso el docente jamás las revisó. 

•••• Los directivos del plantel n°5 se quejan del incremento de reprobados en la asignatura de 
etimologías, fenómeno que se ha agudizado en los dos últimos años; me parece que ellos podrían 
solicitar a la institución hacer un estudio serio para detectar las causas de tanta reprobación, la 
UNAM cuenta con los medios fisicos y humanos para ello. Así. canalizar a los jóvenes hacia 
personal de la conducta, para que los atiendan de acuerdo con las necesidades de cada uno. 

••••• En las evaluaciones que entregamos a la dirección del plantel aparecen registrados los 
estudiantes que no se han presentado a clases; si las autoridades escolares ya envían por correo 
esas evaluaciones, ¿por qué no enviar con ellas la información del ausentismo escolar? Considero 
que los padres de familia deben ser enterados del comportamiento de sus hijos, para que, juntos 
padres. maestros y autoridades, busquemos el remedio a esa situación. 

•••••• La institución debería tomar las medidas administrativas pertinentes para evitar que 
existan tantos grupos sin ser atendidos por el profesorado. Además, buscar los mecanismos que 
permitan dispensar el requisito de ocho, para los aspirantes a la docencia en la Escuela Nacional 
Preparatoria, al menos para los poquísimos egresados de Letras Clásicas. 

••••••• Por último, debemos recordar que, para que el alumno desee aprender, intervienen 
múltiples factores, los cuales pueden ser sociales, económicos, culturales, educativos, emotivos, 
familiares, etcétera, los que ayudan o bloquean la labor del docente. Busquemos cuál de esos 
factores está alterando el proceso de enseñanza-aprendizaje con nuestros alwnnos. La UNAM 
cuenta con personal altamente calificado para auxiliarnos, hagamos uso de él. 

113 Legislación Universitaria. 187. 

103 



3.5 PROPL.ESTA DE UNA NUEVA METODOLOGÍA. 

Tengo más de quince años dedicada a impartir el curso de Etimologías Greco-latinas del Español. 
tanto en Ja Escuela Nacional Preparatoria como en instituciones privadas. Hasta el día de hoy la 
metodología que he aplicado para el estudio del romancearniento y del sonido Yod no me ha 
dado los resultados deseados; si bien es cierto que en el ciclo escolar 2000- 2001 no conté con el 
tiempo suficiente para abordar estos dos temas del programa oficial. en años anteriores si había 
tenido oportunidad de hacerlo; por lo tanto, esta insatisfacción. junto con la lectura de libros 
sobre educación, la asistencia a conferencias e intercambio de ideas con investigadores de 
diferentes especialidades, me han llevado a considerar que, hasta el momento. me falta una 
metodología adecuada para abordar esos temas. 

Así, he decidido emplear una nueva metodología para el estudio del romancearniento y del 
sonido Yod; pienso que lo idóneo sería con textos literarios o fragmentos literarios que 
ejemplifiquen tales temas. Cabe aclarar dos aspectos importantes; primero. no pretendo hacer un 
cambio radical en la metodología que he empleado hasta el día de hoy en los otros temas del 
programa; es decir. el cambio sólo será para el romanceamiento y el sonido Yod; segundo. voy a 
seguir desarrollando el programa de Etimologías vigente en la Escuela Nacional Preparatoria. 

Con la nueva propuesta metodológica quiero alcanzar el estudio y comprensión de la 
evolución del latín vulgar al español; considero que para el estudiante ha sido pesado y aburrido 
abordar estos temas. pero ahora, partiendo de la lectura. explicación y análisis del texto literario 
llegará arnenamcntc al conocimiento de los fenómenos o hechos moñológicos, fonéticos, 
semánticos y sintácticos; esto es. el alumno verá en ellos la evolución que ha tenido, tiene y 
tendrá su lengua. Podrá observar en un texto las modificaciones que se presentaron en algunas 
vocales. diptongos y grupos consonánticos, además constatará alteraciones sintácticas y 
semánticas del español. · 

Ahora bien. con esta nueva metodología me propongo lograr dos cosas: primera. que con Ja 
etimología y el análisis de textos literarios el estudiante conozca y entienda cabalmente Ja 
evolución lingüística y literaria de su propia lengua; que perciba los cambios actuales de su 
idioma, cómo hay un ahorro lingüístico donde. por sentido común y por comodidad del hablante. 
éste omite letras en las palabras que usa; segunda. no menos importante que la primera. despertar 
en los alumnos interés científico por conocer el origen de su lengua, abrir para el estudiante la 
ventana a un nuevo mundo académico. en donde pueda orientar su vocación profesional en 
tomo a la lengua, Ja literatura o la historia. De esta manera, vería el sentido práctico de la 
materia; además, con esta metodología lo estaríamos dotando de una capacidad de análisis, 
deducción e inducción necesarias en la investigación documental. Me parece que con este 
aprendizaje reflexivo lo¡,,oraremos Ja transferencia del aprendizaje a nuevas situaciones. y ésa 
considero que es la finalidad primordial de la escuela: desarrollar en el alumno habilidades 
más allá del salón de clases. 

El método está dirigido al estudiante que cursa el quinto grado de bachillerato • 
principalmente para el alumno que muestra interés académico por la disciplina de Etimologías, 
no para el joven a quien sólo le preocupa obtener el crédito de la asignatura, sino para aquel que 
desee obtener una instrucción lo más científica posible, para convertirse así en un profesional de 
la lengua. de la literatura o de la historia. 

104 



La propuesta se centra en un método teórico- práctico a través del cual explicaré Jos temas del 
romanceamiento y del fenómeno de Ja·Yod con textos literarios; así, el elemento más importante 
será Ja selección de esos textos, los cuales deberán tener las siguientes características: 

1- Los textos deberán ser de una extensión de cinco a diez lineas y tendrán un sentido 
completo. 

2- Los primeros textos serán sencillos, escritos en latín vulgar y deberán ejemplificar el 
romanceamiento y el sonido de la Yod, para que así los alumnos puedan ver Jos cambios 
de las vocales y de las consonantes. 

3- Los textos tendrán que ser literarios y debemos lograr que su temática sea de interés 
para los estudiantes. 

4- Es recomendable que estos textos sean seleccionados cronológicamente, para así ir viendo 
la evolución que fue dándose en nuestra lengua; esto es, partiríamos de un texto en latín 
culto, después seguiríamos con fragmentos de un texto en latín vulgar, otro de la época 
medieval; de ahí pasaríamos a un texto renacentista o del Siglo de Oro Espw1ol; otros 
serian de los siglos XVI, XVU, XVIJI, XIX, XX, hasta llegar al siglo XXI. Con esto 
pretendo que el estudiante vea los cambios que ha tenido su lengua hasta hoy día. Es más, 
los textos pueden ser del espru1ol que se habla en la península ibérica, o en otros países, 
como México en el siglo XVI, en Cuba, Argentina, Perú, Colombia, etcétera. 

5- Podríamos emplear textos literarios escritos en prosa o en verso. 

En esta propuesta Ja metodología estaría dosificada, partiríamos de Jo sencillo a lo complejo, 
por lo tanto el procedimiento a seguir seria: 

a) Primero veríamos un texto en latín culto; podría ser el mismo que memorizaron. 
En él resaltaríamos las características que son propias del latín culto como el 
hipérbaton, la carencia de artículos, la perífrasis, etcétera; de esta manera 
estaríamos reforzando el estudio de las diferencias entre el latín culto y el vulgar. 

b) Al inicio de la clase, o de preferencia en la sesión anterior, Je proporcionaría a 
cada alumno una copia del texto a estudiar, pidiéndole al joven que Jo leyera en 
casa y tratara de comprender su contenido. 

c) Para la siguiente clase, el alumno ya habrá elaborado su tarea, yo leería el texto, 
los estudiantes leerían conmigo palabra por palabra • frase por frase, o bien 
oración por oración. Posteriormente se haría una tercera lectura del texto, 
buscando que la lectura del mismo le diga algo de su contenido. 

d) Haría notar a Jos alumnos los vocablos conocidos que aparecieran en el texto, 
indicando a los jóvenes cómo algunas palabras pasaron tal cual al espru1ol. 
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e) El siguiente paso seria ver detenidamente cada vocablo, pero haciendo énfasis en 
las palabras donde hay alteración de vocales y consonantes, para que los 
estudiantes detectaran los cambios de sonidos, de estructura , de significado y de 
orden de las palabras dentro de una oración, haciendo referencia de cómo hoy en 
d!a la gente sigue haciendo esos cambios. 

f) Anotaría en el pizarrón los cambios o reglas del romanccamiento que los alumnos 
detectaron en el texto. 

g) Para reforzar el aprendizaje, podría escribir en el pizarrón ejemplos de palabras 
latinas que mostraran esos cambios localizados en el texto. 

h) Vol~¿ri'an'los 'á le~~, el ,,texto literario, pero ya conociendo el significado de las 
palabras.'.' ', ,::,; · 

i) Haria\>r~~ias de comprensión sobre 
dice? ;'¿de quién habla?, etcétera. 

el texto como: ¿de qué habla?, ¿cómo lo 

j) Motivana al alumno para elaborar preguntas sobre el texto, hacerle ver que puede" 
entender y conocer un texto en su lengua, pero escrito en tiempo distante y en 
circunstancias diferentes a la suya. 

k) Podria dejar una tarea con palabras donde ellos pudiesen encontrar su significado, 
con la ayuda de la regla que ha sido establecida del texto. Que los estudiantes 
perciban que la tarea es fácil. 

·La valoración o evaluación seria establecida con la participación individual en el análisis que 
hiciésemos del texto trabajado en clase, asi como en la revisión de tareas; para verificar el 
aprendizaje hariamos un examen escrito donde el alwnno localizaría, en un texto diferente al 
visto, las mismas dificultades, los mismos fenómenos lingülsticos y el mismo nivel de dificultad 
que el texto que analizamos en clase. Finalmente, el bachiller grabaría en casa, en la escuela o en 
la calle un diálogo que fuese libre, genuino y espontáneo, donde pudiese escuchar los 
neologismos, vulgarismos y la evolución fonética que está sufriendo el idioma que él habla. 

El último punto de esta propuesta metodológica es la bibliografia, es decir los textos literarios 
que el estudiante y el profesor pudiesen empicar, los cuáles serian fragmentos unitarios de alguna 
o algunas de las obras citadas enseguida. 

Textos en latin culto: Catulo - poesia 
Horacio - poesía 

Edad Media: Poema del Mio Cid 

106 



Poesía 
Romances 

Siglo de Oro Español: Fernando de Rojas - La Celestina 
Miguel de Cervantes Saavedra - El Ingenioso Hidalgo Don Quijote de la 

· · .Mancha 
Anónimo - El Lazarillo de Tormes. 

Siglo XVI: HernáJÍ .Cortés - Cartas de Relación 
· Bernardino de Sahagún - Historia General de las Cosas de la Nueva España 

Documentos del Archivo General de la Nación. México. 

Siglo XVII : Francisco de Quevedo y Villegas - Vida del Buscón Don Pablos 
Luis de Góngora y Argote - poesía 
Sor Juana Inés de la Cruz - poesía 
Documentos del Archivo General de la Nación. México. 

Siglo XVIII: Francisco Javier Clavijero - Historia Antigua de México 
Francisco Javier Alegre - Historia de la Compai'lía de Jesús en la Nueva España 

Siglo XIX: Fernández de Lizardi - El Periquillo Sarniento 
Gustavo Adolfo Bécquer - poesía y leyendas 
Manuel Gutiérrez Nájera - poesía 
Benito Pérez Galdós - Marianela 

Siglo XX: Rubén Daría - poesía 
Federico García Larca - poesía 
Mariano Azuela - Los de abajo 
César Vallejo - poesía 
Pablo Neruda - poesía 
Juan Rulfo - El llano en llamas 
Jorge Luis Borges - El Aleph 
Octavio Paz - El laberinto de la soledad. 
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ANEXO 1- PLAN DE ESTUDIOS DE LA ESCUELA NACIONAL PREPARATORIA-1867 

ABOGADOS MEDICOS Y AGRICULTORES Y ING.,ARQ.,ENSAYA-
FARMACÉUTICOS VETERINARIOS DORES y 

BENEFICIADORES DE 
METALES 

PRIMER AÑO PRIMER AÑO PRll\IER AÑO PRll\IER ANO 
Aritmética Aribnética Arihnética Aritmética 
AJgebra AJgebra Algebra Algebra 
Geometria Geometria Geometria Geometria 
Gramática Española Gramática Española Gramática Española Gramática Española 
Francés Francés Francés Francés 
Taquigrafia Taquigrafia Taquicrafia Taquicrafia 
SEGUNDO AÑO SEGUNDO AÑO SEGUNDO AÑO SEGUNDO AÑO 
Trigonometría Trigonometría Triconometria T ri1wnometria 
Cosmo1,'11lfia Cosmografia Cosmografia Cosmografia 
Raíces Grieeas Raíces Grieeas Raíces G rieeas Geocrafia 
Latín 1 Latín 1 Latín 1 Raíces Griegas 
Inglés 1 Inglés 1 Inglés 1 Inglés 1 
TERCER AÑO TERCER AÑO TERCER AÑO TERCER AÑO 
Física Física Física Física 
Geoma Geografia · Gcografia Cronología e Historia 
Latín 11 Latín 11 Latín 11 Literatura 
Inglés 11 Inglés 11 Inglés 11 Teneduria de libros 

Inglés 11 
Alemán 1 

CUARTO AÑO CUARTO AÑO CUARTO AÑO CUARTO AÑO 
Química !Química !Química Química 
Historia Historia Historia Historia natural 
Cronología Cronología Cronología Lógica 
Latín 111 Latín 111 Latín 111 Ideología 
Teneduría de libros Alemán 1 Alemán 1 Moral 

Teneduría de libros Teneduria de libros Gramática general 
Alemán 11 
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OUINTOAÑO OUINTOAÑO QUINTO AÑO 
Historia natural Historia natural Historia natural 
Lógica Lógica Lógica 
Ideología Gramática general Jdeolocia 
Moral Literatura Gramática general 
Gramática general Moral Literatura 
Historia de la Metafisica Alemán 11 Moral 
Literatw'a Alemán 11 

NOTA: Todos los alumnos tenían diariamente cátedras de dibujo, en sus diversas ramas de figura, paisaje y lineal. 
En la cuarta especialidad sólo cursabán cuatro años y no cinco como las otras. 

Fuente: Memoria del Primer Congreso de Escuelas Preparatorias de la República. 1922. 
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ANEXO 2- PLAN DE ESTUDIOS DE LA ESCUELA NACIONAL PREPARA TORIA-1869 

ABOGADO ING., ARQ., ENSAY ADORES Y MEDICOS, FARMACEUTICOS, 
BENEF. DE METALES AGRUC. Y VETERINARIOS 

PRIMER AÑO PRIMER ANO PRIMER AÑO 
Aritmética Aritmética Aritmética 
Algebra AJgebra Algebra 
Geometria plana Geometria plana Geometria plana 
Francés Francés Francés 
SEGUNDO AÑO SEGUNDO AÑO SEGUNDO AÑO 
Geometria Geometria Geometria 
Trigonometría Trigonometria Trigonometria 
Inglés Inglés Inglés 
Francés Francés Francés 
TERCER AÑO TERCER ANO TERCER AÑO 
Física Física Física 
Cosmomfia Cosmografia Cosmografia 
Gramática Española Gramática Española Gramática Española 
Raíces Grie!!as Raíces Grie!!as Raíces Grie!!as 
Inglés Inglés Inglés 
CUARTO AÑO CUARTO AÑO CUARTO AÑO 

!Química Química Química 
Geografia Geografia Geografia 
Historia General y del País Historia General y del País Historia General y del País 
Cronología Cronología Cronología 
Latín 1 Latín 1 Latín 1 
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QUINTO AÑO QUINTO AÑO QUINTO AÑO 
Historia Natural Historia Natural Historia Natural 
Lógica Lógica Lógica 
Ideolocia Jdeolocia Ideología 
Gramática General Gramática General Gramática General 
Moral Moral Moral 
Latín 11 Latín 11 Latín 11 
Literatura Literatura Literatura 

NOTA: Todos los alwnnos tenían, diariamente, cátedras de dibujo en sus diversas ramas de figura, paisaje y lineal.Los fütnros 
ingenieros y arquitectos cursaban en cuarto y quinto año dibujos de órdenes clásicos y de copia de monumentos. 

Fuente: Memoria del Primer Congreso de Escuelas Preparatorias de Ja República, 1922. 
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ANEXO 3- PLAN DE ESTUDIOS DE LA ESCUELA NACIONAL PREPARATORIA-1896 

PRIMER CURSO SEGUNDO CURSO TERCER CURSO CUARTO CURSO 
SEMESTRAL SEMESTRAL SEMESTRAL SEMESTRAL 
Aritmética y Algebra Geometria plana y en el Geometría Analítica y Física 

espacio v Ttfaonometría Cálculo infinitesimal 
Francés 1 Francés 11 Cosmografia Academias de Física 
Lengua Nacional Lengua Nacional 1 Conferencias sobre Conferencias sobre la 

Historia de la Historia de la Física 
Astronomía 

Dibujo lineal 1 Dibujo lineal 11 Lengua Nacional 11 Inglés 
Canto Canto Dibujo lineal 111 Raíces Gríe~as v Latinas 
Ejercicios fisicos Ejercicios físicos Ejercicios físicos Dibuio lineal IV 
Conferencia sobre Moral Conferencias sobre Ejercicios físicos 
E Instrucción Cívica Dese. geográficos 

Academia de Matemáticas 
QUINTO CURSO SEXTO CURSO SEPTIMO CURSO OCTAVO CURSO 
SEMESTRAL SEMESTRAL SEMESTRAL SEMESTRAL 
Química Botánica Zoología Lógica 
Academias de Química Academias de Botánica Academia de Zoología Psicología v Moral 
Conferencias sobre la Conferencias sobre la Conferencias sobre Conferencias sobre 
Historia de la Química Historia de la Botánica Fisiología e Higiene Sociología General 
Ingles 11 Literatura 11 Historia Americana Declamación 
Geografia Física Historia General Literatura 111 Geografia Política 
Literatura 1 Dibujo Topográfico 1 Dibujo Topográfico Ejercicios fisicos 

11 
Ejercicios fisicos Ejercicios fisicos Ejercicios físicos Academia de Matemáticas 
Academia de Matemát. Academia de Matemát. Academia de Matemát 

NOTA: El profesor de cada asignatura fonnularia anualmente su respectivo Programa. Dichos Programas 
Tendrían que ser sometidos a la aprobación de la Secretaria de Justicia. 

Fuente: Memoria del Primer Congreso de Escuelas Preparatorias de la República, 1922. 
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ANEXO 4- PLAN DE ESTUDIOS DE LA ESCUELA NACIONAL PREPARATORIA-1901 

PRIMER AÑO SEGUNDO AÑO TERCER AÑO 
Algebra Elemental Trigonometría Rectilinea, Geometria Elementos de Mecánica y 

Analítica v Cálculo Infinitesimal Cosmografia 
Geometría plana y en Francés 11 Física 
En Espacio 
Francés 1 Lengua Nacional 11 Inglés 1 
Lemnm Nacional 1 Dibujo a mano libre 1 1 Lengua Nacional 11 1 
Dibujo a mano libre 1 Raíces Griegas 

Dibujo a mano libre 111 
CUARTO AÑO IOUINTO AÑO SEXTO AÑO 
Química Botánica Psicología 
Elementos de Mineralogía y Elementos de Anatomía y Fisiología Lógica 
Geología Humanos y Zoología 
Elementos de Meteorología, Geografia Americana y Patria Sociología y Moral 
Geografia General y 
Climatología 
lnclés 11 Historia General Historia Patria 
Lenl!llll Nacional IV Inclés 111 Inelés IV 
Dibujo a mano libre IV Literatura General Literatura Esoañola v Patria 

Dibujo lineal 1 Dibuio lineal 11 
Elementos de Dibujo 
Toool!J'áfico 

NOTA: Todos los días con ejercicios militares, gimnásticos y manejo de annas. 
Este mismo plan contemplaba la existenCia de profesores adjuntos. 

Fuente: Memoria del Primer Congreso de Escuelas Preparatorias de la República, 1922. 
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ANEXO 5- PLANDE ESTUDIOS DE LAESCUELA NACIONAL PREPARATORIA- 1907 

PRIMER ANO SEGUNDO ANO TERCER AÑO 
Aritmética y Algebra Matemáticas 11 Cosmografia 
Geometria Raíces Griegas Física 
Lengua Nacional v lectura comentada Lengua Nacional y lectura comentada Academias de Física 
Francés 1 Francés 11 Lengua Nacional y lectura comentada 
Dibujo y Trabajos Manuales Inglés 1 Inglés 11 

Dibujo y Trabajos Manuales Dibujo y Trabajos Manuales 
CUARTO AÑO IQUINTO AÑO 
Química y nociones de Mineralogía Zoología y elementos de Anatomía y 

Fisiología Humanas 
Academias de Química v Mineralogía Psicología 
Botánica Lógica 
Geografia Historia General 
Inglés Historia Patria 
Lectura comentada Lectura comentada 

Moral 

Fuente: Memoria del Primer Congreso de Escuelas Preparatorias de la República. 1922. 
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ANEXO 6 ·PLAN DE ESTUDIOS DE LA ESCUELA NACIONAL PREPARATORIA -1914 

PRIMER AÑO SEGUNDO AÑO TERCER AÑO 
Educación fisica Educación fisica Educación fisica 
Botánica y ejercicios prácticos Nociones de Anatomía y Fisiología Zoología y ejercicios 

Humanas e Higiene práclicos ----
Malemáticas 1 Matemálicas 11 Cosmogralia ~_¡:_e~~~~!!__ ____ 
Lengua Española 1 Hisloria General 1 Malemálicas 111 --
Francés 1 Lengua Española 11 Historia General 11 
Dibujo y Trabajos Manuales 1 Francés 11 Raíces Grie!!as y Latinas 

Dibuio v Trabaios Manuales 11 Literatura 1 
Inglés 1 
Dibuio v Trabaios Manuales! 11 

CUARTO AÑO QUINTO AÑO 
Educación fisica Educación fisica 
Física y ejercicios prácticos Química y nociones de Mineralogía 
Geoe:rafia 1 Geo1m1fia 11 
Historia Pabia 1 Historia Pabia 11 
Literatura 11 Lógica 
Inclés 11 Psicolocia 
Dibuio v Trabaios Manuales IV E ti ca 
Conferencias sobre Arte Conferencias de Biología 
Conferencias sobre Educación Conferencias sobre problemas 
Cívica Filosóficos 

Literatura 111 

Fuente: Memoria del Primer Congreso de Escuelas Preparatorias de la República, 1922. 
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ANEXO 7- PLAN DE ESTUDIOS DE LA ESCUELA NACIONAL PREPARATORIA - 1916 

PRIMER ANO SEGUNDO AÑO 
Eiercicios fisicos v militares Ejercicios fisicos v militares 
Aritmética y Algebra Geografia plana y Trigonomebía 

Rectilínea 
Lengua Castellana Lengua Castellana 
Francés Inglés 1 
Geografia General Geografia del País 
Moral práctica y elementos de Etica Elementos de Cosmografia 
Raíces Grims Historia Patria 
Dibujo v Trabajos Manuales Dibujo v Trabajos Manuales 
TERCER AÑO CUARTO AÑO 
Ejercicios fisicos v militares Ejercicios fisicos y militares 
Física Experimental Química General 
Elementos de Historia Natural Lógica y Psicología 
Inglés 11 Inglés 111 
Histo1ia General Lengua Castellana 
Lectura y recitación Educación cívica v Derecho usual 
Educación cívica y Derecho usual 
Lengua Castellana 

Fuente: M. De L. Velásquez A., 51. 
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ANEXO 8 • PLAN DE ESTUDIOS DE LA ESCUELA NACIONAL PREPARATORIA -1918 

PRIMER AÑO SEGUNDOA~O TERCER AÑO CUARTO AÑO 
Asamblea Asamblea Asamblea Asamblea 

Lenl!Ua Nacional Gramática Castellana Gramática Castellana Literatura Castellana 
Idioma extranjero Idioma elegido Geometría en el esoacio Historia Patria 
Aribnética Algebra y Geometría Anatomía, Fisiología e Derecho usual 

· olana Higiene 
f--------+'-------+--cC"--:----:---+::--,-:----~-
I n tr o d u c ció n al estudio Geografia Patria y Historia General Química 
delas Ciencias Bioló1.~cas Americana 
Curso de Civismo y Dibujo 
encauzamiento de la 
vocación 
Nociones de Fisiología y Música 
Geografia General 

Física Canto coral 

Música Gimnasia y Deportes 

QUINTO AÑO -1 
PARA GRADUADOS 1 

QUE PASAN A LA 
UNIVERSIDAD 
Literatura General 
Lógica 
Principios de Etica ·- ___ 

1

1 

Gimnasia y Deportes 
1 

MATERIAS 1 

ELECTIVAS PARA 
LAS PROFESIONES J 

JURISPRUDENCIA 1 

1 

Dibujo Gimnasia y Deportes Gimnasia y Deportes MATERIAS PARA Sociología 

Canto coral Ejercicios militares 
Trabajos Manuales I MATERIAS 
Artes y Ciencias ELECTIVAS 
Domésticas 
Gimnasia y Deportes Biología 11 

Ejercicios militares Aribnética Comercial 
Trabajos Manuales 

Teneduría de libros 

--···---- ----.. ~----

LAS 
PROFESIONES 
Mineralol!Ía v Geolocia 

MATERIAS PARA Cosmografia 
LAS 
PROFESIONES 
Raíces Griegas y Francés o Inglés 11 
Latinas 
Tri2onometría Psicolocia 
Inglés 1I1 Historia Moderna de 

Europa 
Economía Ah:ebra 11 
Francés o Inglés Geometría Descriptiva 
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Historia de América 1 

Historia Antigua 

1 

Literatura Castellana 11 
1 

Latín 1 
Geografia General 

INGENIERIA 
Analitica y Cálculo 
Infinitesimal 



MATERIAS PARA 
OCUPACIONES 
DIVERSAS 
Inglés aplicado 
Comercio 
Geo fia Económica 
Estenografia 1 

MATERIAS PARA 
OCUPACIONES 
DIVERSAS 

al Derecho Mercantil 

Esteno 1a 11 
Instituciones Bancarias 

Finanz.as 

Física Superior 

Astronomía 
Dibu'o 
Qulmica Analítica 
Geografia General 

Prácticas y Dibujo, ilustraciones y Literatura Castellana 11 
Corres ondencia Comer. Anuncios 
Dibujo Constructivo y MEDICINA 
Ornamental 

Fuente: Memoria del Primer Congreso de Escuelas Preparatorias de la República, 1922. 
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Química Su erior 
Botánica, Zoología y 
Principios de Historia 
Natural 
Latín 11 
Anatomla Fisiolo ·a 
Literatura Castellana 11 



ANEXO 9- PLAN DE ESTUDIOS DE LA ESCUELA NACIONAL PREPARATORIA- 1920 

I DE CIENCIAS MATEMATICAS, 11 DE CIENCIAS SOCIALES Y SUS V DE ARTES PLÁSTICAS Y DE 
FÍSICAS, QUÍMICAS Y BIOLÓGICAS CORRELATIVAS ARTES INDUSTRIALES 
Aritmética Geoe.rafia del viejo continente Dibuio v trabajos manuales 
Nociones de contabilidad Geografia americana. México Oficios y ocupaciones mecánicas 
Dibujo geométrico Nociones de economía política Oficios derivados de industrias Químicas 1 

Primer curso de álgebra Historia antigua Historia del arte 1 

Geometría plana Historia de Edad Media a Contemporánea 1 

Geometría del espacio Historia de México VI DE ARTES l\IUSICALES 
Geometría descriptiva Literatura general Historia de la mi1sica, acomuafü1da de 1 

Primer curso de trigonometria rectilínea III DE CIENCIAS FILOSOFICAS Y audiciones musicales 
Segundo curso de álgebra APLICACIONES A LA VIDA 
Segundo curso de trigonometría rectilínea Psicología 
Nociones de función Lól!ica 
Nociones de derivadas Moral 
Nociones de mecánica experimental Historia de las doctrinas filosóficas 
Cosmografia descriptiva Nociones de civismo 
Física teórica y experimental Aplicaciones comunes de Derecho usual 
Primer curso de ouimica IV DE LENGUAS Y LETRAS 
Seimndo curso de auímica Lengua y literatura castellana 
Elementos de mineralogía y de geología Lengua francesa, traducida, hablada y eser. <' 

Elementos de geografia fisica general Lengua inglesa, " " " 
Observación de fenómenos de la vida Lengua italiana " " " Los alumnos estaban obligados a hacer 
vegetal y nociones de botánica Ejercicios físicos y juegos deportivos. 
Observación de fenómenos de la vida ¡ Lengua alemana " " " Para ser alumno regular se requería haber 
animal y nociones de zoología Aprobado el examen de admisión. 
Elementos de anatomía y fisiología de los Tecnicismos y neologismos grecolatinos 
vertebrados 
Nociones de biología Leneua latina 

Len2ua erieea 

.Fuente: Memoria del Primer Congreso de Escuelas Preparatorias de la República. 1922. 

1 
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ANEXO 10 • PLAN DE STUDIOS DE LA ESCUELA NACIONAL PREPARA TORIA-1923 

PRIMER A. SEGUNDO A. 
Matemáticas 1 Matemáticas 11 
Geografia 1 Ciencias Biol. 1 

Castellano 1 Geol!rafia 11 
Francés 1 Castellano 11 : 

Dibuiol Francés 11 ·-----· .~ ' . " 
Inglés I 1 
Dibujo y mod. 1 

LIC. EN LIC. EN MEDICO ARQUITECTOS INGENIEROS CIENCIAS ODONTOLOGIA 
DERECHO CIENCIAS CIRUJANO QUÍMICAS 

SOCIALES 
TERCER Física MatemáticasIII Física! Matemáticas III Matemáticas Física! Física! 
A. 

Cosmol!rafia Física! Cosmografia Física 1 Física 1 Cosmografia Cosmol!rafia 
Cienc. Biol. Cosmografia Ciencias Cosmografia Cosmografia Ciencias Ciencias 
11 Biológicas 1 Biológicas I Biológicas I 
Historia Cienc. Biol. 11 Historia Ciencias Ciencias Historia Historia 

1 
Gral.I General 1 Biológicas 11 Biológicas 11 General 1 General 1 1 

Etimologías Etimologías Etimologías Etimologías Etimologías Etimologías Etimologías 
1 

grecolatino- grecolatino- grecolatino· grecolatino- grecolatino- grecolatino- grecolatino- 1 

castellanas castellanas castellanas castellanas castellanas castellanas castellanas ! 
Inglés 11 Historia Gral. 1 Inglés 11 Historia General 1 Historia Gral 1 Inglés 11 Inglés 11 
Latín I Inglés 11 Inclés 11 Inglés 11 Dibujo lll !Química 1 1 

Dibujo 111 Dibujo III ! 
CUARTO Química Física IJ Fisica lI Física 11 Física II Contabilidad Química ! 

A. 1 Ománica 11 ! 
Contabilidad IOuímica !Química 1 Química Química Física 11 Cienc. Biol. IIJ 1 
Ciencias Contabilidad Ciencias Mineralogía, Mineralogía, Geografia Geografia histórica 
Biológicas Biológicas UJ geología y geología y histórica, ,económica y 

III paleontología paleontología económica y social 
social 

Hist. Gral. Il Cienc. Biol. IlI Hist. Gral. JI Cienc. Biol. III Hist. Gral. II !Química Historia General JI 
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Literatura Historia Literatura Historia General Literatura 
castellana Generai JI castellana II castellana 
Literatura Literatura Inglés III Literatura Inglés m 
General General castellana 
Inglés III Literatura · Inglés Dibujo IV 

General 
Latín 11 Inglés IIl Dibujo IV 

QUINTO Psicología Psicología Psicología Contabilidad Química 
A. Anon?ánica 

Lógica Lógica Lógica Geometría Contabilidad 
Descriptiva 

Etica Etica Etica Historia Geometría 
General 111 Descriotiva 

Historia de la Historia de la Química Literatura Historia de 
Filosofia Filosofia Orgánica II General México 
Geografia Geografia Geografia Geografia Geografia 
histórica, histórica, histórica, histórica, histórica, 
económica y económica y económica y económica y económica y 
social social social social social 
Literatura Literatura Ciencias Nociones de Nociones de 
General General Biológicas IV Derecho y Derecho y 

Organización Organización 
municipal municioal 

Historia Historia Nociones de 
General III General III Derecho y 

Organización 
municipal 

Historia de Historia de 
México México 

NOTA: En Ciencias Químicas y en Odontología sólo cursaban cuatro años de estudio 
Fuente: CESU, Archivo Histórico, Col. Folletos de la ENP, caja 11, nº 136. 
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Geom.descrip. Historia México 

His Lit. castellana 

Hist. México Ñociones dereci10--

Noc. Derecho, 1 v organización 
org. municipal municipal 



ANEXO 11-A PLAN DE ESTUDIOS DE LA ESCUELA NACIONAL PREPARATORIA-1924. 

SECUNDARIA PRll\IERAÑO SEGUNDO AÑO TERCER AÑO 
Maiemáticas Matemáticas Matemáticas 
Geografia Física Química 
Lengua castellana Ciencias Biológicas Ciencias Biológicas 
Lengua extranjera Geografia Historia General 
Dibuio Lengua castellana Historia de México 
Un oficio Lengua extranjera Dercrio. de hechos económicos 
Juegos y depones Dibuio Lectura literaria 
Orfeón Juegos y depones Modelado 

Orfeón Juegos y depones 
Orfeón 

BACHILLERATO ABOGADO C. SOCIALES l\IEDICO C. ARQUITECTO INGENIERIA 
PRIMER AÑO Geo. econ. y social Geo. econ. y social Física Física Física 

Historia General Historia General Geografia o Historia Geo. econ. y social Cosmografia 
Noc. de contabilidad Tecnicismos y neo!. Tecnicismos v neo!. Historia General Noc. de contabilidad 
Tecnicismos y neo!. Obras literarias Obras literarias Noc. de contabilidad Tecnicismos y neo!. 
Obras literarias Len¡,r¡¡a extranjera Lengua extranjera Dibujo constructivo Lengua extranjera 
Latín Dibujo constructivo 
Lengua extranjera 

1 

SEGUNDO AÑO Historia General Historia General 1 Química Orgánica Matemáticas aplica. Matemáticas aplica. ! 
Historia de México Historia de México Botánica y zoología Geología 1 Química Inorgánica ! 
Est. fenómenos econ Est. fenómenos econ Est. fenómenos econ Historia General Geología ! 

Latín Noc. contabilidad Lengua extranjera Historia de México Geo. econ. y social ' 1 

Lenl!lla extranjera Lengua extraniera Psicolouía Dibujo a mano libre Lengua extranjera 1 

Psicología Psicología Lógica Geom. descriptiva Geo. descriptiva l 
Lógica Lógica Etica Lógica ! 
Etica Etica 1 

Historia de doc. Filo. Historia de doc. Filo. i 

NOTA: En el primero y segundo año de bachillerato todos los alumnos llevaban Juegos y Deportes, asi como clase de Orfeón. 
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ANEXO 11-B 

SECUNDARIA PRIMER AÑO SEGUNDO AÑO TERCER AÑO 
Matemáticas Matemáticas Matemáticas 
Geografia Física Química ---
Lengua castellana Ciencias Biológicas Ciencias Biológicas 
Lengua extranjera Geografia Historia General 
Dibujo Lengua castellana Historia de México 
Un oficio Lemma extraniera Descrío. de hechos económicos 
Juegos y deportes Dibujo Lectura literaria 
Orfeón Juegos y deportes Modelado --- ------·-- ··---- ~--

Orfeón Juc)!os y deportes 
Orfeón 

BACHILLERATO CIRUJANO QUIMICO QUIJ\llCO QUI MICO PERITO EN 
DENTISTA TÉCNICO FARMACÉUTICO METALÚRGICO FINANZAS, 

ESTADÍSTICA O 
SEGUROS 

PRIMER AÑO Flsica Física Física Flsica Fisica 
Química Orgánica Química Química Química Historia General 1 

1 

Ciencias Biológ. Geología Botánica y Zoología Geología Historia de México ! 
Tecnicismos y Botánica y Zoología Juegos y deportes Geografia económica y Geografia 1 

neologismos social económica v social i 

Lengua extranjera Geo. econ v social Orfeón Lengua extranjera Est. fenómenos eco ' 
Juegos v deportes Lengua extraniera Juegos v deportes Lengua extranjera 
Orfeón Lógica Orfeón Lógica 

NOTA: El plan contenía diez especialidades , 5 de ellas comprendían dos años de bachillerato y las 5 restantes sólo un año del mismo. 

Fuente. CESU, Archivo Histórico, Col. Folletos de la ENP, caja 12, nº 138. 
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ANEXO 12 -A PLAN DE ESTUDIOS DE LA ESCUELA NACIONAL PREPARATORIA- 1930 

B. EN FIL. Y LET. B. EN CIEN. BIOL B. C. B. ODONTO. B. C.D. VETERIN. B. C. FIS.-MATEM ¡ 
PRIMER AÑO Español Español Español Español Español 1 

Francés Francés Francés Alemán Francés 1 

Inglés Inglés Inglés Francés Alemán l 
Ale man Alemán Historia de México Inglés Inglés ' i 
Latín Literatura General Física General Física Literatura General ! 
Lit. mexicana e iberoa. Historia General Botánica Biología Historia General i 

Historia General Física General Zoología Botánica y Zoología Algebra, geom. y tri. ' 
Historia de México Botánica superior Psicología Higiene de la adoles. Biología 
Sociología Oficio Dibujo de imitación Oficio Dibujo constructivo 

e 
' 

Oficio Deportes Oficio Deportes Oficio ' 
Deportes Deportes Deportes ! 

SEGUNDO A. Alemán Alemán Francés Alemán Alemán 1 

Francés Francés Inglés Francés Francés 1 

Inglés Inglés Etimolol!ías Inglés Inglés l 
1 

Latín Etimolol!ías Literatura General Historia de México Historia General l 
Literatura General Historia General Historia General Etimolol!ías Historia de México 1 

1 

Historia General Historia de México Química General Literatura General Física superior : 
Historia de México Zoología superior Biología Química General Geometria analítica 
Biología Química Inorgánica Lógica Oficio Geometria descript. 
Psicología y nociones Dibujo de imitación Higiene de la Dibujo de imitación Higiene de la 
de Psicoanálisis v constructivo adolescencia v constructivo adolescencia 
Geografja Humana Psicología Etica Deportes Geología y Minera. 
Oficio Modelado Dibujo constructivo Psicología 
Deportes Oficio Modelado Oficio 

Deportes Oficio Deportes ' 
Deportes ' 
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TERCER AÑO Alemán Alemán Alemán Alemán 
Francés Francés Francés Francés 
Inglés Inglés Inglés Inglés 
Latín Historia de México Historia General Historia de México 
Etimolo!!ías Química Orgánica Geografia Humana Física superior 
Historia General Biología Psicología Química General 
Historia de Méxir.o Paleontología y Geo. Lógica Geografia Física 
Lógica Cosmografia Etica Cosmografia 
E tic a Lógica Oficio Economía política 
Historia de Doc. Filos. Etica Deoortes Lógica 
Higiene de la adolesc. Dibujo de imitación Etica 
Oficio Higiene de la adoles. Oficio 
Deportes Oficio Deportes 

Deportes i 

------1--- -------- ----------. --------------·-t-------t-------=-: i 
MATERIAS OPTA T. MATERIAS OPT. MATERIAS OPT. l\IA TERIAS OPT. l\IA TERIAS OPT. j 
H. de las Artes Plásticas Idioma mexicano H. de Cosmog. y rel. H. de las Artes Plást. Lit. Mexicana e Jber. 
H. de las Ciencias H. de las Artes Plást. H. de Doctr. Econ. H. de Doctr. Filos. Etimolo!!ías 
H. contemporánea Amé. H. contcmp. de Am. H. de Doctr. Filos. H. de la Rev. Mex. H. de las Artes Plást. 
H. de Cosmogonías y re H. de Cosmog. y re!. H. Revs. en México Economía política H. de las C. Fís.-Mat 
H. de la Música H. Doctr. Económi. Coniuntos musicales Coniuntos musicales H. de Cosmog. y rel. 
Idioma mexicano H. de la Filosofia Sociología H. de Doctr. Filos. 

H. de Ja Música Contabilidad Contabilidad 
H. Revs. en México Palcont. y Geolog. Sociología 
Coniuntos musicales Cosmomfia Coniuntos musicales 
Geografia Humana Dibujo de imitación 
Contabilidad 
Economía política 

NOTA: El bachillerato en Ciencias Biológicas (odontología) carecía del tercer año de estudios. 
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ANEXO 12-B 

B. CIENCIAS Y LETRAS B. C. FIS.-QUll\I Y NATU. B. ARTES Y LETRAS B. C. ECONOl\IICAS 
PRIMER AÑO Español Español Español Español 

Francés Alemán Lit. Mexicana e lberoam. Francés 
Inglés Francés Literatura General Inglés 
Alemán Inglés Francés Italiano 
Historia General Historia General Inglés Historia de México 
Alg.,Geom. y Trigonomet. Etimologías Alemán Historia del comercio 
Biología Alg., Geom. y Trigonomet. Italiano Geoirrafia Humana 
Dibujo constructivo Física General Historia General Alg., Geom. y anal. gra 

Dibujo de imitación Química Inorgánica Historia de México Economía política 

Arte Geografia Humana Biología Teneduria de libros 1 -II 
Oficio Botánica superior Psicología Documentación 
Deoortes Dibujo constructivo Lógica Cálculos mercantiles 

Deportes Etica Estadística 
Arte Monedas, cambios y ar. 
Higiene de la adolesc. Organización comercial 
Oficio Derecho Civil 
Deoortes Derecho Mercantil 

Psicología 
Lógica 
E ti ca 
Historia General 
Prácticas comerciales 
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SEGUNDO AÑO Alemán Alemán .. 

Francés Francés : 

Inglés Inglés 
Literatura General Historia de México 
Historia General Geometría analítica 
Historia de México Química Orgánica 

•• 

Física General Análisis graf. y Nomomfia 
Geometría analítica Geología y MineraloJtia 
Geometría descriptiva Economía política 

Problemas filosóficos Higiene de la adolescencia -·---···--"·--!, - ...... 
Oficio Biología 
Deportes Zoología superior 

Dibujo constmclivo 
Higiene de la adolescencia 
Deportes 

TERCER AÑO Alemán 
Francés 
Inglés 
Lit. Mexicana e Iberoarne. 
Historia de México 
Química General '' 

Análisis graf. y Nomom. 
PsicoloJtia ·.' 

Lógica ' ¡: 

Etica 
Dibuio constructivo 
Oficio 

NOTA: El bachillerato en Ciencias Flsico-Químicas y Naturales carecía del tercer grado. El bachillerato en Artes y Letras sólo tenía 
El prime año, así como el bachillerato en Ciencias Económicas. 
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MATERIAS MATERIAS OPTATIVAS MATERIAS MATERIAS 
OPTATIVAS OPTATIVAS OPTATIVAS 

Etimolo2ías Historia de las Artes Plásticas Historia de las Artes Plást. Cali!!ralia 1 
Geografia Humana Historia contemporánea de Historia de las Mecanografia 

1 América cosmogonias v reliciones 
Cosmografia Historia de las Doctrinas Historia de las Doctrinas Taquigrafia 1 

i Económicas Económicas 1 

Geolob'Ía y Mineralogia Historia de las Doctrinas Historia de las Doctrinas 
1 Filosóficas Filosóficas 

Economía política Historia de las Revoluciones Historia de las 
1 en México Revoluciones en México 

Historia de las ciencias Sociololria Idioma mexicano 1 
Historia Doctrinas Filosóf. Conjuntos musicales Sociología 1 

Historia de las cosmogonías Historia de las cosmogonías .. 

y religiones y religiones ,, 

Modelado 
Coniuntos musicales 

NOTA: En las nueve modalidades del bachillerato los idiomas comprendían cursos teóricos y prácticos. 

Fuente: CESU, Archivo Histórico, Col. Folletos de IaENP, caja 12, nº. 147. 
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ANEXO 13 - PLAN DE ESTUDIOS DE LA ESCUELA NACIONAL PREPARA TORIA-1931. 

B. EN FILOSOFIA Y B. EN CIENCIAS B. EN CIENCIAS B. EN CIENCIAS Y B. C. FISICO-QUIJ\11.-
LETRAS BIOLÓGICAS FÍSICO-MATEl\IÁT, LETRAS Y NATURALES 

PRIMER AÑO PRIMER AÑO PRIMER AÑO PRIMER AÑO PRIMER AÑO 
Inglés o Francés Etimologías Inglés o Francés Etimologías Etimologías 1 

Inglés, Francés o Alemán Esoañol Inglés, Francés Alemán Esoañol Esoañol i 
Etimologías Francés o Inglés Etimologías Inglés o Francés Francés, Inglés o Alemán i 
Español Latín Español Inglés, Francés o Alemán Historia General 1 

Latín Historia General Historia General Historia General Arit., álg., geom. y trig.:. __ ; 
Historia de México Física Aritmética, Algebra Historia de México Fisica General 
Historia General Botánica Cosmografia Física general y labora. Química Inorgánica ; 
Literatura General 1 Química Inorgánica y lab Física superior Arte Gcografia Humana i 

Geografia Humana Psicología Geología y Mineralogía Dibujo constructivo Botánica superior ! 

Biología Higiene de la adolecen. Dibujo constructivo Dibujo de imitación Dibujo constructivo 
Higiene de la adolecen. Dibujo constructivo Psicoloida Higiene de la adolescen. Psicología 

Higiene de la adolescen. Arit., álg., geom. v trig. ¡ 
Psicología 1 

SEGUNDO AÑO SEGUNDO AÑO SEGUNDO AÑO SEGUNDO AÑO SEGUNDO AÑO 
Francés o Inglés Francés, Inglés o Alemán Inglés, Francés o Alemán Francés, Inglés o Alemán Biología 
Historia de México Biología Literatura General Literatura General Economía ¡ 

Historia Generl Química Orgánica v lab. Historia de México Historia General Francés, Inglés o Alemán 
Latín Zoología Geografia Física Historia de México Historia de México 
Lit. Mexicana e Iberoam. Historia de México Geometria analítica Geometria analítica Geometria analítica y cál. 
Sociología Lógica Anál. l!Taf y Nomografia Geometria descriotiva Química Orgánica 
Economía Etica Geometría descriptiva Anál. graf. y Nomol!Ta. Anál. gráf .. y Nomograf. ¡ 
Lógica Literatura General Física superior Química General Geología y Mineralogía 1 

E ti ca Materia oremédica Quimica General v lab. Geo¡¡rafia Humana Lógica ¡ 
Doctrinas Filosóficas Dibujo de imitación v mo Lógica Lógica Etica ! 
Contabilidad Etica E ti ca Zoología 1 

Dibujo constructivo Dibujo constructivo i 

Fuente: M. De L. Velásquez A., 64 - 65. 
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ANEXO 14 - PLAN DE ESTUDIOS DE LA ESCUELA NACIONAL PREPARATORIA-1940 

B. DERECHO Y B. CIENCIAS B. CIENCIAS B. MEDICINA B. CIENCIAS B. C. FISICO- B. ARQUITEC- 1 

C. SOCIALES ECONÓMICAS BIOLÓGICAS VETERINARIA FÍS.- MATEM. QUÍMICAS TURA 1 

PRIMER AÑO PRIMER AÑO PRIMER AÑO PRIMER AÑO PRIMER AÑO PRIMER AÑO PRIMER AÑO ' 1 

Etimolo¡¡ías Etimolo¡¡ías Etimolot!ías Español Etimolo¡¡ías Etimologías Etimologías ' 

Latín I Matemáticas Francés Francés o Inglés Inglés Inglés o Alemán Francés 
Francés Francés Matemáticas Matemáticas Arit. y Algebra Arit. y Algebra Arit. v Algebra 
Literatura Gral. Historia Gral. 1 Princ. de Física Princ. de Física Geom. v Trigo. Geom. y Trigo. Geom. y Trigo. ¡ 

Historia Gral. Biología Lógica Botánica Lógica Lógica Lógica 
Biología Lógica Botánica Química Gral. l. Física 1 Princ .. de Física 1 Física 1 

Lógica Psicología Educ. Física Socio!. v Eco no. Química Gral. l. Dibujo construc. Historia México ! 
Psicología Higiene Dibujo y model. Geomfia Méx. Dibujo construc. Botánica Dibujo construc. i 
Higiene Historia Méx. 1 Química Gral. l. Higiene Higiene Dibujo imitación ¡ 
Educ. Física Social. v Econo. Historia México Educ. Física Educ. Física Modelado ' 

Historia de Méx. Geografia Física Higiene Historia México Química Gral. l. Educ. Física 
Socio!. y Econo. Educ. Física Historia México Higiene 
SEGUNDO A SEGUNDO A SEGUNDO A SEGUNDO A. SEGUNDO A. SEGUNDO A. SEGUNDO A. 
Español Español Español Español Español Español 
Latín 11 Arit. v Ali:ebra Francés Inglés Inglés o Alemán Geom. Anal. y C. 
Francés Física Psicología Geom. Anal. v C. Geom. Anal. v C. Química Gral. 
Historia México Historia Méx. 11 Química Orgán. Física 11 Zoología Historia Gral. ¡ 

Historia Gral. Historia Gral. 11 Física médica Química Qrgán. Biología Dibujo arquitec. 
Geografia Huma. Geografia Huma. Historia Gral. Geomfia Física Química Qrnán. Francés 
Etica Etica Etica Cosmomfia Introd. Filosofia Psicología 
Introd. Filosofia lntrod. Filosofia Zoología Introd. Filosofia Educ. Física Introd .. Filosofia 
Educ. Física Lit. Mexicana Biología Educ. Física Física 11 Educ. Física ' 
Lit. Mexicana Educ. Física Educ. Física 1 

lntrod. al Derec. ¡ 

NOTA: El bachillerato en Medicina Veterinaria carecía de segundo año de estudios. 

Fuente: CESU, Archivo Histórico, Col. Folletos de la ENP, caja 12, nº 150. 
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ANEXO 15-A PLAN DE ESTUDIOS DE LA ESCUELA NACIONAL PREPARATORIA-1946 

PRIMER ANO SEGUNDO ANO TERCER ANO 
Matemáticas Matemáticas Matemáticas ------
Geo(l!afia ___ -- -- iJ~ografia -- --- - p~g!_:i_íla__. ·---· 
C. Biológicas C. Biológicas Física 
Leng. y Lit. espailo. Leng. y Lit. espailo. C. Biológicas 
Lengua viva 1 Raíces Grieeas v L. Leng. v Lit. espailo. 
Educ. cívica Lengua viva 1 Lengua viva 1 
Dibuio de imitación Educ. cívica Historia Universal 
Modelado Cultura musical Raíces Griegas y L. 
Cultura m~siCaí. - - . Dibujo constructivo Educ. cívica 
Educ. Física Educ. Fisica Educ. Física 

BACHILLERATO DE CIENCIAS BACHILLERATO DE HUMANIDADES 
CUARTO AÑO CUARTO AÑO 

Física ELECTIVAS Lengua y Literatura ELECTIVAS 
!Química Matemáticas !Química Matemáticas 
Historia Universal C. Biológicas Historia Universal Lenl!ua y Literatura latinas 
Historia de México Dibujo constructivo Historia de México Griel!O . 

Lenl!llll viva 1 o 11 Dibuio anatómico Lengua viva 1 Lengua viva 11 
Higiene Modelado Literatura Universal 
Introduc. a la Filosofia Higiene : 

Educ. Fisica Introd. a la Filosofia 
QUINTO AÑO Educ. Física QUINTO ·ANO ·. 

Física Matemáticas Historia Universal •",' 

Química C. Biológicas y laboratorio Historia de México : . 

Historia de México Cosmomfia Lengua viva 1 : . · .. :1· .. :,: :_·. ··: 

Lengua viva 1 o 11 Psicología Literatura Mexicana e lberoam. .·.· '.•'' .· 

Literatura Universal E ti ca Lógica .'., 

Lógica Dibujo de imitación Psicología 
Educ. Física Etica .· 

Educ. Física 
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ANEXO 15- B PLAN COMPLEMENTARIO DE DOS AÑOS DE BACHILLERA TO. 

B. DE CIENCIAS B. DE HUMAN. 1 

CUARTO AÑO Física con laboral. ~..:1 Lit. esoañ. J 
Química con labor. Lengu viva_~ _ TABLA DE MATERIAS _ ELECTIV~S __ -1 ------ ---------

-~'!@3_'-i_v_a_Jg_!L Historia Universal PARA INGRESAR A: ------- -- --

Historia de México Hisiona de México MED. VET. Y CIE. C. QUfaUCAS INGENIERÍA Y C. 1 

Etimologías Etimologías CUARTO AÑO CUARTO AÑO CUARTO AÑO : 
lntrod. Filosofia lntrod. Filosofia C. Biológicas C. Biológicas Matemáticas ' 
Educ. Física Literatura Gral. Matemáticas Matemáticas Dibuio constructivo i 

ELECTIVAS Biología Gral. Dibujo anatómico Dibujo constructivo Geo. Física de Méx. 
Matemáticas Educ. Física OUINTO AÑO OUINTO AÑO OUINTO AÑO 
C. Biológicas ELECTIVAS Química Matemáticas Matemáticas ~ 
Geo. Física v de M. Matemáticas Biología Gral. !Química Cosmografia 1 

Dibujo constructivo Geo. Física v de M. Etica Biología Gral. Química ¡ 
Dibujo de imitación Latín 1 Psicologja 1 

Dibujo anatómico Griei¡o Modelado ' i 
QUINTO AÑO Física con laboral. Lógica AROUITECTURA FILOS. Y JURISP. ECONOMIA 1 

Lengua viva I o IJ Lenl!U3 viva 1 o lI CUARTO AÑO CUARTO AÑO CUARTO AÑO ¡ 

Literatura Universal Historia de México Matemáticas Leng. y Lit. Latinas Matemáticas 1 

Higiene Historia Universal Dibuio constructivo Griei!O Geo. Física de Méx. ' ' 
Lógica Lit Mex. e Hispan_ Dibujo de imitación ! 

Educ. Física Psicoloi..~a QUINTO AÑO QUINTO AÑO QUINTO AÑO 1 -ELECTIVAS Etica Matemáticas Leng, v Lit. Latinas Matemáticas 
Matemáticas Higiene Cosmografia Geografia Hwnana Geomfia Humana ' 

Química con laboral. Educ. Física Psicología ! 

Biología Gral. ELECTIVAS Dibujo 
Cosmol!lllfia Matemáticas Modelado 
Etica Latín 11 1 

1 

Psicología Geografia Humana ' 
Dibujo arQuietect. 1 

Modelado ! 
Fuente: CESU, Archivo Histórico, Col. Folletos de la ENP, caja 13, nº 152. 
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ANEXO 16- PLAN DE ESTUDIOS DE LA ESCUELA NACIONAL PREPARATORIA- 1956. 
PRIMER AÑO SEGUNDO AÑO TERCER AÑO 

Lenl!l13 y Literatura castellanas Lengua y Literatura castellanas Lengua y Literatura castellanas 1 
Inglés o Francés Inglés o Francés Inglés o Francés 
Matemáticas, Aritmética y Algebra Matemáticas, Geometría olana v del esoacio Matemáticas, Trigonometría rectilínea 
Civismo Civismo Historia de México 
Geografia Física y Humana Geografia Historia Universal 
Biología Biología Biología 1 

Cultura musical Historia Universal Física 
Dibujo de imitación Cultura musical Química 

ºiE_llj_!!_~<J.nstmctivo Modelado l 
CUARTO AÑO 

---------
QUINTO AÑO SEMINARIO 

Lengua v Literatura castellanas Literatura Mexicana e Iberoamericana (uno obligatorio para alumno) ---
Inglés o Francés Filosofia Higiene mental 
Historia Universal ( Contemooránea ) Historia de la Literatura Universal Bioloida v Antrooolocia 
Historia de México ( Independencia ) Psicología Biología y Fitotecnia 
Filosofia ( Lógica ) MATERIAS SELECTIVAS Biología y Zootecnia 

MATERIAS SELECTIVAS Lenl!ua y Literatura latinas La Revolución Mexicana 
Len11:ua y Literatura latinas Lengua viva Problemas soc., poi. y econó. de México 
Lengua viva Física Letras mexicanas 
Lengua y Literatura griegas !Química El pensamiento filosófico de México 
Matemáticas Geología y Mineralogía Físico-Química 
Física Biología general Recursos naturales de México 
Química Matemáticas : Cálculo 
Botánica superior Lengua y Literatura castellanas En todos los años: 
Zoología superior Sociología a) Educación fisica v deoortes 
Dibujo Estética b) Actividades estéticas 
Geografia Física Geografia política contemporánea 
Biología básica Cosmografia En los tres orimeros años: 

Historia de las Doctrinas Filosóficas Prácticas de adiestramiento en talleres 
Hiuiene general v actividades agrooecuarias 
Modelado 

Fuente: M. de L. Velásquez A. 



ANEXO 17 - PLAN DE ESTUDIOS DE LA ESCUELA NACIONAL PREPARA TORlA-1964 

CUARTO AÑO SEXTO AÑO AREA 111 
Matemáticas Psicología Matemáticas 
Fisica Lengua extranjera Sociología 1 

,_G_e~og~na_fi_a ____________ -+-L_ite_ra_tura_U_n_iv_e_rs_al________ Geografia Económica 1 

Historia Universal Nociones de Derecho_P~sitiv~ _t.i_e_x_i~a"E _ Materia optativa - --¡ 
-Le-ng-1u-a vLitera_tur_a espaftOJas ______ -- Actividades estéticas -- ----------~~~:-=~] 
Lengua extranjera Educación fisica ! 
Lóe;ica 
Dibuio de imitación ÁREA 1 ÁREA IV 1 
Actividades estéticas Matemáticas Historia de las Doctrinas Filosóficas 
Educación fisica Física Historia de la Cultura 

QUINTO AÑO •Estética Sociología 
Matemáticas Dibuio constructivo • • • •Latin 1 

Química Materia optativa Materia optativa 
Biología 
Anatomía, Fisiología e Higiene AREA 11 ÁREA V 
Historia de México • • Matemáticas Historia de las Doctrinas Filosóficas 
Etimoloeías ereco-latinas Física Latín 
Leneua extranjera • • • Biologia Grie1w 
E ti ca !Química Estética 
Actividades estéticas Materia optativa Materia optativa 
Educación fisica 

OPTATIVAS 
Revolución Méxicana Geolo¡.,ría y Mineralogía Temas selectos de Física •Estética. sólo para arouitectos 1 

Problem. soc.,econ, y poi. de M. Cosmografia Temas selectos de Matemáticas • • Mat. , para los químicos 1 

1 

Práct. Adm. y comerciales Geocrafia oolítica Temas selectos de Biología •••B.,para med., vet. i 
Pensamiento Filos. En México Modelado Temas selectos de Quúnica Odontol.,biólogo y farmacéut. 

' 
Higiene Mental • • • •Latín , sólo para Derecho ! 

Fuente: Chávez, l., Larroyo, F., Briceño, A. Reformas del Bachillerato Universitario. 
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ANEXO 18 - PLAN DE ESTUDIOS DE LA ESCUELA NACIONAL PREPARATORIA -1996 

CUARTO AÑO SEXTO AÑO AREA 11 AREA IV 
Matemáticas Matemáticas Física Introd .. C. Soc. y Económicas 
Física Literatura Mexicana e lberoam. Química Historia de las Doctrinas Filos. 
Len= Esoailola Derecho Biología Historia de la Cultura 
Lógica Psicología Una optativa Dos optativas 1 

Historia Universal Len= extraniera i 
Geol!l'atia OPTATIVAS OPTATIVAS 
Dibuio AREA I Estadistica v Probabilidades Comunicación Visual 
Educ. Estética y Artística Física Física-Química Estadística v Probabilidades 
Educ. Física Química Geología y Mineralogía Estética 
Infonnática Dibujo constructivo Infonnática Gríe!!o 
Len= extraniera Una optativa Temas selectos de Biología Historia del Arte 
Orientación educativa Temas selectos de Morf y Fisio. Latín 

QUINTO ANO OPTATIVAS Modelado 
Matemáticas Biología AREA III Pensamiento Filosófico Mexica. 
Literatura Universal Estadística v Probabilidades Introd .. C. Soc. v Económicas Revolución Mexicana 
Etimolo2ías Greco-latinas Físico-Química Prob. Soc. Econ. v Poi. de Méx. 
Biología Geología v Mineralogía Geol!l'atia Económica 
Historia de México lnfonnática Dos optativas 
Química Temas de selectos de Matemáti. 
Educ. Estética y Artística Cosmoirrafia OPTATIVAS 
Educación para la salud Contaduria, Gestión Administ. 
Educ. Física Estadística y Probabilidades 
Etica Geol!l'atia Política 
Lengua extranjera Sociología 
Orientación educativa 

Fuente: Programas de Estudio 1996. Escuela Nacional Preparatoria. 
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2. PRESENTACIÓN 

a) Ubicación de la materia en el plan de estudios. 
El curso de Etimologías Grecolatinas del Español se ubica en el quinto año de bachillerato de la Escuela Nacional Preparatoria. 
Pertenece al núcleo Básico del área de Lenguaje, comunicación y cultura por tal motivo es una niáte.ria obligatoria: Su importancia radica en que es la 
materia que constituye la herramienta básica en el estudio de las humanidades y de las ciencias que emprende el estudiante universitario. 

b) Exposición de motivos y propósitos generales del curso. 
La materia de Etimologías Grecolatinas del E~pañol presenta las siguientes innovaciones: Por un lado los contenidos de la materia se ampliaron, 
reorganizaron y distribuyeron a lo largo de cinco unidades. Por otro lado, en esas unidades se estudiará de manera equilibrada la historia de la lengua 
española y el léxico tanto de origen griego como de origen latino. · 
Con la metodología sugerida en el programa, la ejercitación en clase permitirá al alumno construir su conocimiento y corregir sus errores en forma 
inmediata y significativa, con la conducción del profesor. 

r'El estudio de las etimologías grecolatinas del español está al servicio de todos los saberes porque el conocimiento de esta ciencia por un lado, favorece 
sensiblemente a la formación integra del ser humano, en tanto que proporciona al alumno dominio sobre su lengua y por ende, dominio sobre su historia 
y su cultura. Por otro lado, dota al educando de un análisis crítico y de un léxico amplio, instrumentos esenciales para asimilar satisfactoriamente 
cualquier otra disciplina':i Con esto formaremos estudiantes completos, comprometidos con su Universidad y por lo tanto con su país, porque un 
estudiante que aprende a razonar y adquiere la capacidad de comprender lo que lee se convierte en un ciudadano pleno, capaz de elegir lo más adecuado 
a sus habilidades y competencias, como lo es una carrera universitaria. 
El curso de Etimologías Grecolatinas del Español, en su aspecto léxico, beneficiará fundamentalmente al estudiante, capacitándolo en el manejo y 
aplicación del lenguaje especial llamado lenguaje científico o técnico. Este lenguaje que ha sido utilizado por los científicos a través de los siglos, tiene 
como particularidad un carácter preciso y objetivo; necesario y adecuado para nombrar procesos, instrumentos, fenómenos, descubrimientos, etc., de una 
forma universal. De ahí que cada ciencia comprenda términos uniséinicos, a pesar de que puedan compartirlos en homografia. Por ejemplo la palabra 
morfología en lenguaje coloquial es igual a la forma del cuerpo de los diversos seres o cosas. En Lingüística es el estudio de la estructura de la lengua 
(composición de las palabras y estrncturación de oraciones). En Biología estudia la forma de los seres orgánicos y de las modificaciones que 
experimentan. 
Los griegos y los romanos creadores de las bases científicas de la actualidad nos legaron además, una serie de términos cientificos que viven y han sido 
recreados por los científicos modernos. Son pues de origen griego y latino los etimos en las palabras técnicas. Si nos referimos a las ciencias sociales (El 
Derecho, la Historia, la Literatura) la balanza se inclinará hacia el latín; pero si abordamos las ciencias exactas (Biología, Anatomía, Química, Física), 
llegaremos sin duda al griego. No en vano el griego y el latín son las lenguas de carácter universal que han existido, en consecuencia la importancia de su 
inclusión en el Plan de estudios. 
El curso de Etimologías Grecolatinas del Español otorga a los alumnos el in~trumento para analizar esta presencia clásica, no sólo en la lengua española 
que es su objeto de estudio; síno también en otras lenguas modernas como el inglés, a través del cual se accede al mundo de la computación 
(Kuptpvt¡m~=dirección, de donde Cybernelics=Cibernética. Comp11tatio11 del latín contputationis=cálculo, del verbo computare=contar, computar. 
valorar, calcular, de cum=con y pulare=calcular, considerar, estimar). 



En cuanto al aspecto histórico de la lengua, el curso de Etimologías brinda al alumno las bondades siguientes: en primer lugar que se concienlice de q~e 
es parte actuante de la evolución de su lengua, cuya característica principal es su constante dinamismo; pero no por sí misma, sino dependiente del 
contexto político, económico, social y cultural, que los pueblos van creando. En segundo lugar que a través del estudio de la evolución de la lengua, 
enriquezca su cultura, apreciando por ejemplo, el sincretismo ideológico y lingüístico que existe entre los árabes y los americanos. O bien el carácter 
práctico que hemos adquirido del pueblo romano, o los avances de la herbolaria mesoamericana, base de la ciencia médica occidental. Incluso el 
bombardeo psicológico que en la actualidad ejercen los medios de comunicación en los receptores que ignoran su lengua, sobre todo porque los medios 
publicitarios abusan dd inglés contribuyendo al desplazamiento de la lengua por Jos hablantes medianamente cultos. Por último, haciendo énfasis en las 
letras griegas y latinas, cuyas características fundamentales son: brindar la flexibilidad de pensamiento, el razonamiento lógico y la variedad de 
expresión, sin olvidar que ennoblecen y justifican la existencia humana. Tomando en consideración que la lengua española tiene su origen en la lengua 
latina los alumnos captarán la presencia de dichas lenguas en el español, la primera como formadora y la segunda como enriquecedora. 
La materia de Etimologías Grecolatinas del Español, como se ha dicho, tiene por objeto dolar al estudiante de un conocimiento razonado de los aspectos 
diacrónico y sincrónico de la lengua española, a través de los siguientes propósitos: 
1. Formar en los alumnos una conciencia lingüística que los lleve a la consulta bibliográfica permanente para resolver todas las dudas que puedan surgir 

en el transcurso de su vida; e incluso, adquirir el gusto por el conocimiento lingüístico. 
2. Conocer la estructura y los cambios que experimenta la lengua española a través del tiempo, para expresarse correctamente en forma oral y escrita. 
3. Interpretar adecuadamente el contenido de textos humanísticos, científicos y técnicos. 
4. Enriquecer su vocabulario por medio de la formación de palabras derivadas y compuestas con raíces latinas y griegas. 
5. Comprobar que el conocimiento de las Etimologías grecolatinas del español proporciona elementos que facilitan el aprendizaje de cualquier otra 

disciplina. 
Dichos propósitos se lograrán, desde luego, con la intervención entusiasta del profesor; porque de él depende la respuesta activa de sus alumnos en 
quienes propiciará los intereses arriba mencionados. 
Por lo anterior, el estudiante con la ayuda de las Etimologías grecolatinas del español, ampliará su vocabulario, aprenderá a redactar y mejorará su 
ortografia, ya que a través de aquélla razona el origen de las palabras, su transcripción al español y en consecuencia puede saber la correcta escritura de 
una palabra, es decir, la ortografia no será únicamente de memoria, sino razonada. 

c) Características del curso o enfoque disciplinario. 
El curso de Etimologías Grecolatinas del Español proporcionará aspectos básicos para el empleo adecuado de la lengua; vocabulario necesario para 
comprender diferentes clases de textos: cienlificos, humanísticos e informativos, a través del conocimiento de los elementos estructurales de la lengua, de 
su origen e historia. Por otro lado, la habilidad adquirida en la comprensión de textos llevará al alumno al enriquecimiento, no sólo del léxico, sino 
también de su cultura, ya que la etimología se estudia a partir de textos que el profesor seleccionará con base en un criterio razonado, dado que esta 
materia es fundamental para todos los cursos impartidos en el bachillerato, constituye un elemento esencial acorde con los objetivos del Plan de estudios 
de la ENP. 
El Bachillerato universitario se distingue por ser el único que incluye en su plan de estudios la materia de Etimologías Grecolatinas del Español para 
cumplir con su filosofía de educar de manera integral al individuo, objeto principal de la educación nacional. 
La posibilidad de comprender la lengua española a través de la etimología es la llave que le abre las puertas al estudiante para emprender el vuelo hacia 
la indagación de motu proprio de las diferentes disciplinas e incluso de la capacidad de acceder a otras lenguas romances. 



Para que el alumno logre un nivel aceptable en el conocimiento de la estructura y uso de la lengua en sus formas oral y escrita, aunque la asignatura está 
catalogada como teórica, el curso debe ser eminentemente práctico, de modo que permita al estudiante desarrollar sus habilidades en el campo de la 
comunicación lingüística. 
El logro de esas habilidades permitirán, a su vez, enfrentar con mayor facilidad las siguientes asignaturas del bachillerato y de sus estudios profesionales. 
Con el fin de obtener resultados óptimos en el proceso enseñanza aprendizaje de las etimologías, se sugiere que los profesores de la asignatura utilicen 
diferentes métodos y propicien la participación activa del alumno para resolver en clase, ejercicios de análisis y formación de palabras, cuando el tema lo 
requiera, misma~ que se estudiarán en su contexto y no aisladas, para que de esta manera el aprendizaje sea significativo al educando. 
Será conveniente que el profesor haga una selección de textos de acuerdo a las asig~aturas que el estudiante cursa juntamente con las Etimologías, es 
decir, las materias que estudia en quinto año para lograr así el aprendiz3je significativo, del cual se ha hecho mención antes. De la misma manera el 
alumno estudiará la historia de la lengua española, utilizando textos literarios previamente seleccionados por el profesor. 
En tanto que la materia de Etimologías es la última oportunidad que tiene el alumno para estudiar la lengua española y considerando que esta disciplina 
posee un nivel superior en relación a otros cursos de lengua (nivel secundaria y IV año de Preparatoria) es un propósito imperante además, el dotar al 
alumno de las bases para construir y ampliar su propio aprendizaje con lo que se constituirá en un asiduo investigador. 
El estudio de las etimologías grecolatinas del español parte de la base de los conocimientos adquiridos en el curso precedente de Lengua Española, es 
decir, se considera que el alumno cuenta con un nivel medio de lectura y análisis de todo tipo de textos. Así también, que reconoce la estructura 
elemental de la lengua española que: en el aspecto gramatical, reconoce los conceptos y las funciones de las categorías gramaticales; en el aspecto léxico 
aplica las reglas ortográficas y distingue las voces sinónimas, antónimas, homófonas y homónimas; en el aspecto literario maneja la cronología, los 
géneros literarios, las obras y los autores principales de cada época del español. 
Por su parte las etimologías grecolatinas del español proporcionarán al estudiante los elementos semánticos que le permitan, en primer lugar, elaborar los 
conceptos amplios de las palabras (añadiendo el significado etimológico); en segundo lugar, entender cabalmente los contextos humanísticos y 
científicos; en tercer lugar, el aspecto morfológico, comparará las características gramaticales del español a partir de la evolución del Latín vulgar, para 
fundamentar su ortografia. El conocimiento de los etimos grecolatinos explica el surgimiento y aplicación de las voces sinónimas, antónimas, homófonas, 
parónimas, neologismos, arcaísmos, por ejemplo. El aspecto literario es reforzado con el curso de Etimologías Grecolatinas del Español, a partir de los 
procesos fundamentales del romanceamiento. En conclusión, el programa de ~ngua Española aborda la gramática y la literatura, en tanto que la materia 
de Etimologías Grecolatinas del Espanol comprende la gramática histórica, la filologla, la fonética, la semántica y la morfología. 
La metodología didáctica del curso se fundamenta en la participación activa de los estudiantes en todas y cada una de las unidades del programa. 
La bibliografia citada en cada unidad es la especifica correspondiente a cada uno de los temas. La bibliografia citada al final del programa comprende la 
básica para el alumno y maestro, así como la complementaria para el maestro. 

Nota: Se anexan las raíces básicas griegas y latinas, utilizadas por los profesores de la ENP. Asimismo los acentos y espíritus se anotarán en forma 
manual a las grafias griegas. 

d) Principales relaciones con materias anlecedentes, paralelas y consecuentes. 
Tiene como antecedente inmediato la asignatura de Lengua Española de IV año. 
Son asignaturas precedentes complementarias Geografia e Historia Universal. 
Como materias paralelas, en linea directa, Literatura Universal. 
Como materias paralelas complementarias Historia de México y Ética. 
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Las asignaturas consecuentes son Griego, Latín, Literatura Mexicana e Iberoamericana, Derecho, Historia del Arte, Historia de la Cultura e Historia de 
las Doctrinas Filosóficas. 
La materia de Etimologías Grecolatinas del Español es un instrumento útil para todas las asignaturas que comprende el Plan de estudios de Ja ENP., en 
cuanto que proporciona al estudiante una herramienta lingüística, por ejemplo: el concepto de Geografia que proviene de la raíz griegar11 [gue] que 
significa Tierra y ypa$1] [grafé] escrirura o descripción, por lo tanto, la Geografia, etimológicamente hablando significa descripció11 de la Tima. 
Incluso las Etimologías ayudarán notablemente a los alumnos en el estudio de las lenguas extranjeras como el Inglés y el Alemán, pues gran parte del 
léxico de estas lenguas tienen abundantes raíces latinas y con el Francés e Italiano es obvia su relación, por ser junto con el Español lenguas romances. 

e) Estructuración listada del programa.· 
Primera Unidad: Importancia de las erimologias grecolatinas del español. 
Segunda Unidad: Origen y estrucrura del español. 
Tercera Unidad: Composición y derivación españolas con elementos griegos. 
Cuarta Unidad: Composición y derivación españolas con elementos latinos. 
Quinta Unidad: Consrantes fundamentales del romanceamiento. 



3 CONTENIDO DEL PROGRAMA 

a) Primera Unidad: Importancia de las etimologlas grecolatinas del español. 

b) Propósitos: 
1. Reconocer la importancia de la asignatura a partir de los conceptos de ciencia y etimología. 
2. Conocer y dominar el alfabeto griego y sus signos ortográficos. 

HORAS 

6 

CONTENIDO DESCRIPCION DEL CONTENIDO ESTRATEGIAS DIDACTICAS 
(actividadts de aprendizajr) 

J. Concepto de Etimología. En esta unidad se explicará el concepto de A partir de su etimología el profesor 
2. Importancia y utilidad de las Etimología como ciencia, considerando ejemplificará los diversos aspectos en 
etimologías en las ciencias y las sus significados adquirido y etimológico. los que incursiona la ciencia 
humanidades; en la ortografia, en la Se estudiará la importancia de las etimológica, para que con ellos el 
lexicologia de tecnicismos y Etimologías en las ciencias y en las alumno redacte la definición de la 
neologismos, en la diferenciación humanidades. Se estudiará el alfabeto misma. Se darán suficientes ejemplos 
de sinónimos y en la formulación de griego, sus características y signos con el fin de que el alumno verifique la 
definiciones. ortográficos. Se hará, además, la importancia del estudio de esta 
J. Alfabeto griego: vocales, clasificación de vocales , consonantes y asignatura. La importancia de la 
consonantes y diptongos. Signos diptongos; de igual forma se practicará la etimología en esta primera unidad se 
ortográficos: acentos y espíritus. transcripción de sonidos griegos al estudiará de manera general, sin 
4. Transcripción del alfabeto griego español. embargo se especificará a lo largo de 
al espaftol. cada unidad. El profesor presentará de 

manera gráfica el alfabeto griego, su 
clasificación y los signos ortográficos. 
Los alumnos realizarán abundantes 
ejercicios de transcripción para aprender 
y manejar las grafias griegas, también 
efectuarán ejercicios mnemotécnicos 
con los caracteres griegos. Se sugiere 
que el profesor proporcione las primeras 
raíces para el curso, desde esta unidad. 
con el fin de ampliar el léxico de los 
estudiantes. Los alumnos explicarán la 
ortografia de los vocablos españoles de 
origen griego con base en la 
transcripción. 

BIBLIOGRAFIA 

Complementaria 
para el profesor: 

1-8. 



e) Bibliografía: 
Complementaria (para el profesor). 
1. Chávez Campomanes, Ma. Teresa, Nuestro alfabeto. México, Col. Ensayos histórica lingDística, 1953. 
2. García de Diego, V icen le, Li11güistica general y española. Madrid, Consejo Superior de Investigaciones Científicas, 1951. 
3. HoJTman Debrunner, Scherer, Historia de la lengua griega. Madrid, Gredos, Col. Estudios y ensayos 4, 1969. 
4. Lope Blanch, Juan Manuel, Estudios de lingüística ejpañola. México, UNAM, 1986. 
S. Plalón, Cratilo. Versión de U1he Schmidt Osmanczik. México, UNAM, Col. Bibliotheca Scriptorum Graecorum et Romanomm Mexicana, 1988. 
6. Ponier, Bemard, Lingüística modemu y filología hilpánica. Madrid, Gredos, Col. Estudios y ensayos 11 O. 
7. Saussure, Ferdinand de, Curso de /ingiiística general. Buenos Aires, Losada, 1976. 
8. Swadesh, Mauricio, El lenguaje y la vida humana. México, FCE, 1978. 



a) Segunda Unidad: Origen y estructura del español. 

b) Propósitos: 
1. Conocer la clasificación genealógica y morfológica de las principales lenguas del mundo. 
2. Enunciar las principales familias lingüísticas. Situar la familia lingüística Indoeuropea y conocer sus ramas. Ubicar el español en dicha familia. 
3. Observar las características del Latín culto y del Latín vulgar. 
4. Identificar los principales elementos no latinos del e~pañol. 
5. Reconocer los elem¿n(o, :norfo!.ígicos de las palabras simples y compuestas. 
6. Distinguir los cambios fonético5, morfológicos y semánticos de las palabras. 

llORAS 

9 

CONTf:NIOO Df.SCRll'CION DEI, CONTENIDO ESTRATEGIAS DIDACTICAS 
(actividades de aprendizaje) 

J. Clasificación de las lenguas: En esta segunda unidad el alumno Los alumnos realizarán una 
a) Clasificación genealógica: La estudiará el origen y estructura de la investigación para elaborar cuadros 
familia lingüística indoeuropea. lengua española empezando por !os sinópticos de las principales familias 
Ramas griega e italo-céllica Lalin criterios genealógico y morfológico para la lingüisticas que incluyan la 
culto y latín vulgar. Sus características clasificación de las lenguas. La familia indoeuropea, la rama griega e italo-
fonéticas: abecedario, vocales, lingüística indoeuropea, la rama griega y céltica, el latín vulgar y las lenguas 
diptongos y consonantes; en particular la ítalo-céltica pasando por el romances. De igual manera localizarán 
morfológicas y semánticas. Concepto latín vulgar hasta llegar a las lenguas las lenguas romances en mapas 
de enunciado, declinación y caso. Las neolatinas o romances. Se revisarán los lingüísticos. 
lenguas romances. conceptos de enunciado, declinación y Compararán la estructura del español 
b) Clasificación morfológica: caso, propios de las lenguas de flexión. con las lenguas modernas, en relación al 
Lenguas monosilábicas, Después se verá la estructura y elementos latín clásico para observar sus 
aglutinantes y flexivas (analiticas y morfológicos de las palabras. españolas: características morfológicas, a través de 
sintéticas). raíz y morfemas o afiios (se sugiere oue el textos breves. 
2. Estructura y elementos profesor haga una comparación con la Se recomienda utilizar vocablos que 
morfológicos de las palabras nomenclatura de la lingüística estructural y contengan el • mayor numero de 
españolas: raíz y otros morfemas. la tradicional). Clasificará las palabras por elementos morfológicos para explicar la 
3. Clasificación de las palabras sus elementos. Estudiará los cambios estructura de las palabras. 
españolas por sus elementos: fonéticos, morfológicos y semánticos para Los estudiantes ·identificarán los 
simples y compuestas. entender el sentido natural y metafórico de elementos constitutivos de las palabras 
4. Transfonnación de las palabras. las palabras. españolas, asimismo elaborarán familias 
Cambios fonéticos, morgológicos y La unidad concluirá con los principales de palabras considerando los etimos 
semánticos. Sentido natural y elementos no latinos que conforman la griegos y latinos. 
metaíórico. lengua española. El profesor ejemplificará ampliamente 

lllRLIOGRAFIA 

Complementaria 
para el profesor: 

!-29. 



HORAS CONTENIDO DESCRIPCION DEL CONTENIDO ESTRATEGIAS DIDACTICAS 
(actividades de aprendizaje) 

5. Integración del español: Latín y los cambios de las palabras, enfatizando 
Griego (tecnicismos, neologismos). el sentido natural y metafórico. Se sugiere 
Elementos no latinos. que a través del análisis de guiones 

Radiofónicos y televisivos, o bien, a 
través de artículos de revistas o periódicos 
se observen los cambios fonéticos, 
morfológicos y semánticos más recientes 
de nuestra lengua. Así también, los 
alumnos elaborarán una gráfica de los 
elementos no latinos que componen el 
español. El maestro seleccionará textos 
técnicos y literarios en donde el alumno 
identifique las palabras, cuyo origen sea 
tanto latino, griego, como de lenguas 
modernas y americanas. 

e) Bibliografía: 
l. Alatorre, Antonio, Los 1001 Olios dela Lengua española. México, FCE, 1993. 
2. Alghieri, Dante, Vida nueva. Tra1ado de la Lengua vulgar. México, SEP, 1986. 
3. Alonso, Martín, Ciencia del lenguaje y arle del eslilo. 12a. ed. Barcelona, Aguilar, 1980. 2 vol. 
4. Bolaño e Isla, Amancio, Breve manual defonélicaelemenlal. México, Porrúa, 1956. 
5. Manual de hisloriu de la lengua española. México, Porrúa, 1959. 
6. Camproux, Charles, Las lenguas románicas. Barcelona, Oikos Tau, Col. Qué sé, 132. 
7. Catalán, Diego, La lingiiistica iberorrománica. Madrid, Gredos, Manuales, 34. 
8. Díaz y Díaz, Manuel, A1110/ogia de lalin 1•ulgar. Madrid, Gredos, 1950. 
9. García de Diego, Vicente, Gramática histórica española. Ja. ed. Madrid, Gredas, 1961. 
1 O. Garibay, Angel Ma., La l/al'e del ná/11101/. México, Porrúa. 
11. Gilí Gaya, Samuel, Nociones de gramática ltislórica elpaño/a. Barcelona, Gustavo Gili, 1974. 
12. Giraud, Pierre, La semánlica. México, FCE, Breviarios, 153, 1992. 
13. Herrera Zapién, Tarsicio, la doble perspicacia e1imológica. México, UNAM, 1994. 
14. Hoffrnan Debrunner, Scherer, Historia de la lengua griega. Madrid, Gredos, Col. Estudios y ensayos 4, 1969. 
15. Krahe, Hans, Lingüíslica indoeuropea. Madrid, CSIC, 1971. 
16. Lapesa, Rafael, Hisluria de la lengua española. 8a. ed. Madrid, Gredos, 1980. 
17. Lope Blanch, Juan Manuel, Léxico indígena en el espaiiol de México. México, Colegio de México. 
18. Luna Cárdenas, Juan, A:lequimtos en el esp(lfiol de México. México, SEP, Técnica y ciencia, 22. 

OIBLIOGRAFIA 



19. Macazaga Ordoño, César, Nombres geográficos de México. México, Innovación. 
20. Menéndez Pida!, R., Manual de gramática histórica espa1iola. Madrid, Espasa-Calpe, 1944. 
21. Moreno de Alba, José, Historia de la lengua espa1iola. México, ANUIES, 1972. (Col. Temas básicos). 
22. Raluy Poudevida, Antonio, Historia de la lengua castellana. 2a. ed. México, Patria, 1966. 
23. Restrepo, Felix, Diseño de semántica general. El alma de las palabras. México, Constancia, 1952. 
24. Rodríguez Adrados, Francisco, Lingüística indoeuropea. Madrid, Gredos, Tratados y monografias, 15. 
25. Stolz, Friedrich, Historia de la lengua latina. México, UTEHA, Manual N° 64, 1961. 
26. Tagllavini, Cario, Orígenes de las lenguas neo/atinas. Introducción a la filologfa romance. México, FCE, 1973. 
27. Ullmann, Stephen, Semántica. España, Aguifar, 1945. 
28. Villar Lievana, Francisco, Lenguas y pueblos indoeuropeos. Madrid, Istmo, 1971. 
29. Los indoeuropeos y los orígenes de Europa. Madrid, Gredos, 1991. 
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a)Terccra Unidad: Composición y deriva~iÍlh españ~t~ con elementos griegos. 
,.:· ,. 

b) Propósitos: 
1. Fonnar palabras espaliolas compuestas con las diversas categorías gramaticales griegas. 
2. Formar palabras españolas derivadas con sufijos griegos. 
3. Analizar y, eventualmente, elaborar neologismos y tecnicismos, humanísticos y cíc111ilicos, de origen griego. 

HORAS CONTENIDO DESCRtPCION DEL CONTENIDO ESTRATEGIAS DIDACTICAS 
(actividadts dt aprtndizajt) 

BIBLIOGRAFIA 

18 1. Concepto de composición y En esta unidad se estudiará la composición Para ejercitar la composición y la Complementaria 
derivación. y la derivación espaliola con elementos derivación el profesor proporcionará a para el profesor: 
2. Categorías gramaticales: griegos. Se estudiarán, además, las sus alumnos abundantes ejemplos a 1-17. 
variables e invariables. categorías gramaticales griegas: 1";lfi;1bb partir del listado de las raíces básicas 
3. Enunciado de sustantivos, e invariables. Se enfatizará la importancia griegas, que contiene las diferentes 
adjetivos, pronombres y verbos de los casos nominativo y genitivo para la categorías gramaticales. Explicará 
griegos. composición y la derivación. También se también el concepto y función general 
4. Compuestos en Español con señalará el uso de los pronombres y de los de las categorías gramaticales. Los 
elementos griegos en tecnicismos adjetivos griegos como primer elemento alumnos identificarán las categorías 
científicos y humanísticos con: de composición. Se tratarán los gramaticales griegas a partir de su 
a) Categorías variables: sustantivos, compuestos con partículas inseparables enunciado. Asimismo, identificarán: la 
adjetivos (calificativos y numerales) griegas, así como con las separables. Se raíz, el prefijo y el suftio en los 
pronombres y verbos. ejemplificará ampliamente el uso de paradigmas propuestos por el profesor. 
b) Categorías invariables: sufijos griegos en la derivación española y El alumno explicará etimológicamente 
preposiciones y adverbios. el uso de sustantivos como último palabras de origen griego e investigará 
S. Compuestos con partículas elemento de composición. Se enseñará el su significado adquirido. También 
griegas inseparables. procedimiento para la formación de ejemplificará ampliamente compuestos 
6. Procedimiento para la formación tecnicismos. y derivados con las raices griegas de las 
de tecnicismos compuestos e diferentes categorías gramaticales en las 
identificación de sus elementos. diversas áreas del conocimiento. 
7. Derivados en Español con sufijos Fonnará tecnicismos utilizando el 
griegos. procedimiento completo. Analizará 

textos científicos y humanísticos, 
utilizando la explicación etimológica. 
Se recomienda al profesor usar los 
textos que manejan sus alumnos en las 
otras asignaturas. 

11 



e) Bibliografía: 
Complementaria (para el profesor). 
J. Ala!Orre, Antonio, Los 1001 años de la lengua española. México, FCE, 1993. 
2. Alghieri, Dante, Vida nuel'a. Tratado de la lengua vulgar. México, SEP, 19&6. 
J. Bolaño e Isla, Amancio, Manual de historia de la lengua española. México, Porrúa, 1959. 
4. Frangos, Demetrio, Gramática griega teórico práctica. México, Porrúa, 1974. 
5. Gan:ía de Diego, Vicente, Gramática histórica española. 3a. ed. Madrid, Gredos, 1961. 
6. Goñi Bias, Gramá:ica griega uórico práctica. Pamplona, Arámburu, 1971. 
7. Gili Gaya, Samucl, Nociones de gramática histórico espmiola. Barcelona, Gustavo Gili, 1974. 
8. Hemández, Eusebio y Félix, Restrepo, La llave del griego. Comentario semántico, etimología y sintaxis. México, Buena Prensa, 1952. 
9. Herrera Zapién, Tarsicio, La doble perspicacia etimológica. México, UNAM, 1994. 
10. HofTman Debrunner, Scherer, Historia de la lengua griega. Madrid, Gredos, Col. Estudios y ensayos 4, 1969. 
11. Lapesa, Rafael, Historia de la lengua española. 8a. ed. Madrid, Gredos, 19&0. 
12. Menéndez Pida!, R., Ma1111al de gramática histórica española. Madrid, Espasa-Calpe, 1944. 
13. Moreno de Alba, José, Historia de la lengua espa11o/a. México, ANUIES, 1972. (Col. Temas básicos). 
14. Pericay y Ferriol, Pedro, Gramática griega. 5a. ed. Barcelona, Ariel, 1959. 
15. Raluy Poudcvida, Antonio, Historia de fa lengua ca.rtellana, 2a. ed. México, Patria, 1966. 
16. Rojas Álvarcz, Lourdcs, /11trnducció11 al es/l/dio del griego. México, UNAM, Manuales didácticos I, 1992. 
17. Tapia Zuñiga, Pedro C., lecturas Áticas l lutroducción a /a filología griega. México, UNAM, Manuales didácticos 11, 1994. 
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a) Cuarta Unidad: Composición y derivación españolas con elementos latinos. 

b) Propósitos: 
1. Formar palabras españolas compuestas con las diferentes categorias gramaticales latinas. 
4. Formar palabras españolas derivadas con sufijos latinos. 
3. Analizar y, evcntuahnente, elaborar neologismos y tecnicismos, humanisticos y cientificos, de origen latino. 

HORAS 

18 

CONTENIDO 

1. Abecedario latino. Clasificación 
de vocales, diptongos y 
consonantes. 
2. Enunciado de sustantivos y 
adjetivos latinos. Formación de 
acusativos. 
3. Compuestos en español con 
sustantivos, adjetivos, pronombres, 
verbos, adverbios, preposiciones y 
partículas inseparables (prefijos 
latinos) 
4. Formación de hibridos. 
5. Derivados españoles de origen 
latino con sustantivos, adjetivos 
(sufijos latinos). 
6. Adjetivos latinos: enunciado, 
comparativos y superlativos; 
analíticos y sintéticos. 
7. Pronombres latinos; evolución 
fonético-morfológica. El artículo 
español. 
8. El verbo latino; evolución 
fonético-morfológica. 

e) Dibliografia: 
Complementaria (para el profesor). 

DESCRtPCtON DEL CONTENIDO ESTRATEGIAS DIDACTICAS 
(aclividades de aprendiz.aje) 

En esta unidad se explicará el enunciado El profesor esquematizará las cinco 
de sustantivos y adjelivos, así como su declinaciones latinas presentando sólo el 
importancia para la formación de palabras enunciado y el caso acusativo. Los 
compuestas y derivadas cspaliolas. alumnos identificarán los enuuciados de 
Se analizarán palabras. compuestas del sustantivos en el vocabulario básico de 
español de origen latino. Se explicará la raices latinas y formará el acusativo con 
presencia latina, asi como la presencias los mismos ejemplos. 
griega o de cualquier otro origen en los Los alumnos formarán familias de 
hibridos españoles. Asimismo se verá la palabras en las que utilicen los prefijos 
derivación espaliola con los sufijos latinos y sufijos estudiados. Explicarán 
más importanles. ctimológicarnenJe palabras españolas de 
Se caracterizará el pronombre español a origen latino. Indagará la composición 
partir del pronombre latino. Se comentará de palabras hibridas españolas. 
el pronombre demostralivo como origen Detcm1inar:í los principales verbos 
del artículo español. latinos utilizados en la derivación y 

composición española. Conocerá el 
origen del articulo español después del 
estudio de los pronombres latinos y su 
evolución. Entenderá las características 
morfológicas y fonélicas del verbo 
español, a partir de su comparación con 
el verbo latino. Los alumnos analizarán 
textos cientificos y literarios utilizando 
la explicación etimológica. 

l. Alatorre. Antonio, los 1001 uiios de la le11g11a espa1iola. México, FCE, 1993. 

BlBLIOGRAFtA 

Complementaria 
para el profesor: 

1-15. 



2. Alonso, Martín, Ciencia del lenguaje y arte del estilo. 12a. ed. Barcelona, Aguilar, 1980. 2 vol. 
3. Bolaño e Isla, Amancio, Manual de historio de lo lengua espmiola. México, Porrúa, 1959. 
4. Díaz y Díaz, Manuel, Antología dclatín vulgar. Madrid, Gredas, 1950. 
5. Errandonea, Ignacio, Gramática latina. 16' ed. Barcelona, Pontificia, 1963. 
6. García de Diego, Vicente, Gramática histórica española. Ja. ed. Madrid, Gredas, 1961. 
7. Gilí Gaya, Samuel, Nociones de gramática histórica espaiiola. Barcelona, Gustavo Gili, 1974. 
8. Guillén, José, Gramática latina. Histórico, teórico, práctica. Salamanca, Sígueme, 1963. 
9. Goñi y Echeverria, Gramática latina. 15' ed. Pamplona, Aramburu, 1963. 
1 O. Hemández, Eusebio y Félix, Restrepo, la llave del griego. Comentario semántico, etimología y sintaxis. México, Buena Prensa, 1952. 
11. Herrera Zapién, Tarsicio, Método de latín en frases célebres de ciencia y letras. 2' ed. México, Porrúa, 1985. 
12. Lapesa, Rafael, Historia de la lengua espolio/a. 8a. ed. Madrid, Gredas, 1980. 
13. Menéndez Pida!, R., Manual de gramática histórica espaiiola. Madrid, Espasa-Calpe, 1944. 
14. Raluy Poudevida, Antonio, Historia de la lengua castellana. 2a. ed. México, Patria, 1966. 
15. Stolz, Friedrich, Historia de la lengua latina. México, UTEHA, Manual N' 64, 1961. 
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a) Quinta Unidad: Constantes fundamentales del romanceamiento. 

b) Propósitos: 
1. Reconocer los cambios que experimentó la lengua latina en su paso al español. 
2. Distinguir entre palabras cultas y populares del español. 
3. Usar adecuadamente algunas locuciones latinas más comunes. 

HORAS CONTENIDO 

1. Conceptos fundamentales en el 
romanceamiento: vocales tónicas, 
vocales átonas (protónicas, 
postónicas, iniciales y finales), 
consonantes simples, consonantes 
agrupadas, 
2. Evolución de vocales, diptongos 
y consonantes. 
3. Sonido yod, vocálico y 
consonántico. 
4. Fenómenos fonéticos especiales: 
prótesis, epéntesis, parágoge, 
aféresis, sincopa, apócope, 
metátesis, asimilación y 
disimilación. 
5. Palabras cultas y populares. 
6. Locuciones y abreviaturas latinas 
más frecuentes. 

e) Bibliografía: 
Complementaria (para el profesor). 

DESCRIPCION DEL CONTENIDO ESTRATEGIAS DIDACTICAS 
(1ctivid1des de 1prendiuje) 

En esta unidad se estudiará la El profesor presentará textos literarios y 
nomenclatura fonética en el no literarios, escritos en latín y en 
romanceamiento. Las transfomrnciones español de diferentes épocas en donde 
naturales en el aspecto fonético que el alumno observará los cambios 
sufrieron las palabras latinas en su paso al fonéticos más relevantes en la evolución 
español, así como también el sonido yod y del latin al español. Con base en lo 
los fenómenos especiales (prótesis, anterior se deducirán las reglas del 
epéntesis, parágoge, aféresis, sincopa, romanceamiento y las constantes 
apócope, metátesis, asimilación y fonéticas fundamentales. Los alumnos 
disimilación), resaltando las palabras sistematizarán las reglas del 
cultas y populares. Finalizaremos esta romanceamiento. También explicarán la 
unidad con algunas locuciones y ortografia de palabras españolas de 
abreviaturas latinas de mayor frecuencia. origen latino con base en las reglas del 

romanceam iento. 
Diferenciará el significado de las 
palabras cultas y populares en su 
aplicación en textos literarios y 
científicos. 
El profesor explicará las locuciones y 
abreviaturas latinas de uso mas 
frecuente. Los alumnos con base en una 
investigación previa, reconocerán esas 
locuciones y abreviaturas en materiales 
impresos. 

1. Alatorre, Antonio, Los /001 mios ele la lengua espa1iola. México, FCE, 1993. 

BIBL!OGRAFIA 

Complementaria 
para el profesor: 

1-15. 

IS 



2. Alonso, Martín, Ciencia del lenguaje y arte del estila. l 2a. ed. Barcelona, Aguilar, 1980. 2 vol. 
3. Bolaño e Isla, Amancio, Manual de historia de la le11g11a espa1iola. México, Porrúa, 1959. 
4. Diaz y Diaz, Manuel, Antología de latín vulgar. Madrid, Gredos, 1950. 
5. Errandonea, Ignacio, Gramática latina. 16' ed. Barcelona, Pontificia, 1963. 
6. Garcia de Diego, Vicente, Gramática histórica espa1iola. Ja. ed. Madrid, Gredos, 1961. 
7. Gili Gaya, Samuel, Nociones de gramática histórica espmiola. Barcelona, Gustavo Gilí, 1974. 
8. Guillén, José, Gramática latina. Histórico, teórico, práctica. Salamanca, Sígueme, 1963. 
9. Goñi y Echeverría, Gramática latina. 15' ed. Pamplona, Aramburu, 1963. 
1 O. Hemández, Eusebio y Félix, Restrepo, La llave del griego. Comentario semántico, etimologla y sintaxis. México, Buena Prensa, 1952. 
11. Herrera Zapién, Tarsicio, Método de latín e11 frases célebres de ciencia y letras. 2' cd. México, Porrúa, 1985. 
12. Lapesa, Rafael, Historia de la lengua española. Sa. ed. Madrid, Gredos, 1980. 
13. Menéndez Pidal, R., Manual de gramática histórica española. Madrid, Espasa-Calpe, 1944. 
14. Raluy Poudevida, Antonio, Historia de la lengua Castellana. 2a. ed. México, Patria, 1966. 
15. Sentencias epicúreas y estoicas de Lucio Anneo Séneca. Salvador Valencia Chávez. México, UNAM, 1994. 
16. Stolz, Friedrich, Historia de la lengua latina. México, UTEHA, Manual N' 64, 1961. 
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4. BIBLIOGRAFÍA GENERAL 

Básica para el alumno: 
1. Álvarez Gallardo Ana María et al., Conocimientos básicos de elimología grecolalina del español. Fascículos del 1 al V para el Programa de Apoyo a 

las Materias de Alto Índice de Reprobación (PAMAIR) México, UNAM-ENP, 1994. 
2. Barragán Camarena, Jorge, Etimologías grecola1inas. Preguntas y respuestas. México, edición particular, 1987. 
3. Camacho Becerra, Heribcrto et al., Manual de etimologías grecolatinas. México, Limusa, 1992. 
4. Cortés Ávila, Gabriel, Etimologías grecolatinas. México. Porrúa, 1992. 
5. De la Vega, Antonio, Lecciones de Etimologías grecolatinas. México, Progreso, 1994. 
6. Espinosa Xolalpa, José Paz, Guía de etimologías grecolatinas. (Preguntas-respuestas-ejercicios), 2a. ed. México, Nove, 1991. 
7. Herrera Z., Tarsicio, Julio, A. Pimenlel, Etimología grecolatina del ejpañol. 22a. ed. México, Porrúa, 1995. 
8. Cuaderno de trabajo. 22a. ed. México, Porrúa, 1995. 
9. Mateas Muñoz, Agustín, Etimologías grecolatinas del español. México, Esfinge, 1978. 
1 O. ' Cuademo de trabajo. México, Esfinge, 1978. 
11. Ortega Pedraza, Esteban, Etimologias. Lenguaje culto y científico. México, Diana, 1990. 
12. Etimologías. Cuaderno de prácticas. México, Diana, 1990. 
13. Pastrana Jasso, Ma. Eugenia, Hetairos: Cuaderno de trabajo. Edición particular. 
14. Santiago Martinez, Ma. de Lourdes et al., Etimologías. México, Alhambra, 1994. 
15. Torres Lemus, Alfonso, Etimologías grecolatinas. México, Porrúa, 1978. 
16. Cuaderno de trabajo. México, Porrúa, 1978. 

Complementaria para el alumno: 
1. Alcalá, Antonio, El concepto de corrección y prestigio lingüísticos. México, ANUJES, 1972. (Col. Temas básicos). 
2. Millán Orozco, Antonio, El signo li11giiistico. México, ANUIES, 1973. (Col. Temas básicos). 
3. Lengua hablada y lengna escrita. México, ANUJES, 1972. (Col. Temas básicos). 
4. Moreno de Alba, José, Historia de la lengua española. México, ANUIES, 19í2. (Col. Temas básicos). 
5. Souto, Arturo, El lenguaje literario. México, ANUIES, 1972. (Col. Temas básicos). 

Complementaria para el profesor: 
l. Alatorre, Antonio, Los 1001 a1ios de la lengua espwiola. México, FCE, 1993. 
2. Alghieri, Dante, Vida nueva. Tratado de la lengua vulgar. México, SEP, 1986. 
3. Alonso, Martin, Ciencia del lenguaje y arte del estilo. l 2a. ;d. Barcelona, Aguilar, 1980. 2 vol. 
4. Barinaga, Augusto, Caca de la con11111icación, bases idiomáticas para la cultura superior. Madrid, Alhambra, 1975. 
5. Bolaño e Isla, Amancio, Brew manual de fonética elemellla/. México, Porrúa, 1956. 
6. Manual de historia de la lengua ejpmiola. México, Porrúa, 1959. 
7. Camproux, Charles, Las le11g11m románicas. Barcelona, Oikos Tau, Col. Qué sé, 132. 
8. Catalán, Diego, La lingiiistica iherorrománica. Madrid, Gredos, Manuales, 34. 
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9. Chávez Campomanes, Ma Teresa, Nuestro o/fabeto. México, Col. Ensayos histfca lingOística, 1953. 
1 O. Díaz y Díaz, Manuel, Antología de latín l'u/gar. Madrid, Gredas, 1950. 
11. Errandonea, Ignacio, Gramática /a11i1a. 16'ed. Barcelona, Pontificia, 1963. 
12. Frangos, Demetrio, Grgmática griega teórico práctica. México, Porrúa, 1974. 
13. García de Diego, Vicente, Gramática histórica español. Ja. cd. Madrid, Gredos, 1961: 
14. Lingüística general y espa1iola. Madrid, Consejo Superior de Investigaciones Científicas, 1951. 
15. Garibay, Angel Ma. La lla\'e del náhuatl. México, Porrúa. 
16. Gili Gaya, Samuel, Nociones de gramática histórica espa11ola. Barcelona, Gustavo Gili, 1974. 
17. Guilfén, José, Gramática latina. Histórico, teórico, práctica. Salamanca, Sígueme, 1963. 
18. Giraud, Pierre, La semántica. México, FCE, Breviarios, 153, 1992. 
19. Gofti Bias, Gramática griega teórico práctica. Pamplona, Arámburu, 1971. 
20. Goñi y Echeverría, Gramática latina. 15' cd. Pamplona, Aramburu, 1963. 
21. González Moreno, J. Etimologías del espmiol. México, Patria, 1971. 
22. Hemández, Eusebio y Félix, Restrepo, La llave del griego. Comentario semántico, etimología y sintaxis. México, Buena Prensa, 1952. 
23. Herrera Zapién, Tarsicio, La doble perspicacia etimológica. México, UNAM, 1994. 
24. Método de latin en frases célebres de ciencia y letras. 2' ed. México, Porrúa, 1985. 
25. HofTman Debrunner, Schcrcr, Historia de la lengua griega. Madrid, Gredos, Col. Estudios y ensayos 4, 1969. 
26. Krahe, Hans, Lingüística indoeuropea. Madrid, CSIC, 1971. · 
27. Lapesa, Rafael, Historia de la lengua española. Sa. cd. Madrid, Gredos, 1980. 
28. Lope Blanch, Juan Manuel, Es111dios de /ingiiistica espmiola. México, UNAM, 1986. 
29. léxico indígena en el espmiol de México. México, Colegio de México. 
30. Luna Cárdenas, Juan, Aztequismos en el espwio/ de México. México, SEP, Técnica y ciencia, 22. 
31. Macazaga Ordoño, César, Nombres geográficos de México. México, Innovación. 
32. Menéndez Pidal, R., Manual de gramática histórica espmiola. Madrid, Espasa-Calpe, 1944. 
33. Pcricay y Fcrriol, Pedro, Gramática ¡:rie¡:a. 5a. ed. Barcelona, Aricl, 1959. · 
34. Platón, Cratilo. Vcrsitln de Uthc Schmidt Osmnnczik. México, UNAM. Col. nibliothcca Scriptorum Graccorum et Romanorum Mexicana, 1988. 
35. Pottier, Bemard, Lin¡:iiistica moderna y filología hispánica. Madrid, Grcdos, Col. estudios y ensayos 110. 
36. Raluy Poudevida, Antonio, Historia de la lengua castellana. 2a. ed. México, Patria, 1966. 
37. Restrepo, Felix, Diselio de semálllica general. El alma de las palabras. México, Constancia, 1952. 
38. Rodríguez Adrados, Francisco, Lingüística indoeuropea. Madrid, Gredos, Tratados y monografías, 15. 
39. Rojas Álvarez, Lourdes, /111rod11cción al es/1/dio del griego. México, UNAM, Manuales didácticos 1, 1992. 
40. Sapir, Edward, El len¡:uaje. Introducción al estudio del habla. México, FCE., 1978. (Col. Breviarios No. 90). 
41. Saussurc, Fcrdinand de, Cur.w de lin¡:iiistii'tl ¡:e11era/. llucnos Aires, Losada, 1976. 
42. Sentencias epicúreas y estoicas de Lucio A1111eo Séneca. Salvador Valencia Chávez. México, UNAM, 1994. 
43. Stolz, Friedrich, Historia de la len¡:ua latina. México, UTEHA, Manual Nª 64, 1961. 
44. Swadesh Mauricio, El lenguaje y la vida humana. México, FCE, 1978. 
45. Tagllavini. Cario, Orígenes de las lenguas neolatinas. Introducción a la filología romance. México, FCE, 1973. 
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46. Tapia Zuñiga, Pedro C., lecturas Áticas l. lntroducció11 a lajilo/ogía griega: México, UNAM, Manuales didácticos 11, 1994. 
47. Ullrnann, Stephen, Senuíntica. España, Aguilar, 1945. 
48. Villar Lievana, Francisco, lenguas y pueblos i11doe11ropeos. Madrid, Istmo, 1971. •. . . 
49. los indoeuropeos y los orígenes de Europa. Madrid, Gredos, 1991. 

Diccionarios para el alumno y el profesor: 
1. Alzugaray, Juan José, Diccionario de voces extranjeras en el lenguaje tecnológico. Alharnbra. 
2. Alonso, Martín, Diccionario sintáctico, etimológico, tecnológico, regional e hispanoamericano. Madrid, 1950. 
3. Blanquez Fraile, Agustín, Diccionario latino espa1iol-españo/ latino. Barcelona Sopena, 1954. 
4. Cabrera, L. Diccionario de Aztequismus. México, Oasis, 1977. 
5. Casares, Julio, Diccionario ideológico de la lengua espa1iola. Barcelona, Gustavo Gili . 

... 6. Corominas, Juan, José A., Pascual, Diccionario critico etimológico castellano e hispánico. Madrid, Gredas, 1992. 6 vals. 
7. Breve diccionario etimológico de la lengua castellana. Madrid, Gredos. 
8. De Miguel y Morante, Rayrnundo, Diccionario etimológico latino español. Madrid. 
9. De Silva Gómcz, Guido, Breve diccionario etimológico de la lengua espa1iola. México, FCE, 1988. 
1 O. Diccionario enciclopédico Sulrat Unil'ersal. Barcelona. 
11. Diccionario ilustrado /atino-espmiol, espa1io/-latino. México, Rei, 1990. 
12. Enciclopedia británica. Chicago USA, University ofChicago. 
13. Enciclopedia Elpasa-Calpe. Enciclopedia universal ilustrada europea americana. Barcelona, 1907-1930. 
14. Eseverri Hualdc, Crisóstorno, Diccionario etimolúgico de helenismos espa1ioles. 2a. cd. Burgos, Aldccoa, 1979. 
15. García de Diego Vicente, Diccionario etimológico espmio/ e hispánico. Madrid, Saeta, 1954. 
16. Geographica. El hombre y la tierra. Barcelona, Plaza y Janés, 1976. 
17. Herrero Lloren te, Víctor José, Diccionario de expresiones y frases latinas. Madrid, Gredas, 1980. 
18. Lancha Martí, José Manuel, Teresa, Carreras Sempere, Diccionario de ciencias naturales. Usos y etimologías. Madrid, Siglo XXI dé España 

Editores, 1988. 
19. Lázaro Carreter, Fernando, Diccionurio de térmi11osjilológicos. Madrid, Gredos, 1962. 
20. Meyer, Thornas y Steinthal, Hermano, Vocabulario fu11dame111a/ y construc/Íl'o del griego. Traducción y adaptación: Pedro C. Tapia Zúíliga, México; 

UNAM.1993. 
21. Pavón S. de Urbina, José M., Diccionario 111a1111al griego-espa1iol. Barcelona, Bibliograph, 1990. 
22. Real Academia Española, Diccionario de la lengua espmiola, XXI ed. 1992. 
23. Rodríguez Castro, Santiago. Diccionario etimológico griego-/atin ele/ ewa1io/. México, Esfinge, 1993. 
24. Seco, Manuel, Diccionario de dudas ele la lenguu eipmiala. Madrid, Aguilar, 1963. 
25. Sebastián Yarza. Florcncio l., Diccionario griego eipatiul. Barcelona, Sopena, 1972. 

Nota: Esta bibliografia debe entenderse sólo corno una sugerencia. No obstante, el profesor puede seleccionar los textos que más le convengan. 
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S. PROPUESTA GENERAL DE ACREDITACIÓN 

Los propósitos del curso y de cada una de las unidades están concebidos en ténninos de productos de trabajo y con un criterio de llexibilid~d que 
pennite, a profesores y alumnos, seleccionar el método para desarrollar los temas, asi como los mecanismos de acreditación. .· 
Se sugiere que cuando el profesor elija un trabajo escrito para obtener una calificación, precise las características que deba reunir tanto en la p;esentación 
como en su contenido (estructura, bibliografía y presentación, por ejemplo). , 
Tomando en cuenta que los exámenes no siempre reflejan todos los conocimientos logrados por los alumnos en el curso, se sugiere que el profesor utilice 
también otros elementos de acreditación. . 

a) Actividades o factores. 
Realizar de tres a cinco exámenes escritos. Un trabajo de investigación. Participación en clase. 

b) Carácter de la actividad. 
Los exámenes serán individuales. El trabajo de investigación por equipo. La participación en clase individual. 

c) Periodicidad. 
De preferencia al ténnino de cada unidad o repartirlos en tres parciales durante el curso. Un trabajo anual. La participación cotidiana en clase. 

d) Porcentaje sobre la calificación sugerido. 
Los tres o cinco exámenes contarán un 50%. El trabajo 20%. La participación un 30%. TOTAL 100%. 

6. PERFIL DEL ALUMNO EGRESADO DE LA ASIGNATURA 

La asignatura de Etimologías grecolatinas del español contribuye a la construcción general del egresado de la siguiente manera, que el alumno: 
a. Aplique de manera correcta su lengua, evidenciando una conciencia !ingilística que le permita una constante indagación bibliográfica encaminada al 
trabajo humanístico y científico. 
b. Profundice en el conocimiento y los cambios que ha sufrido la lengua española para incrementar su potencial intelectual y favorecer las habilidades de 
comunicación oral y escrita. 
c. Enriquezca su léxico a través de la interpretación y aplicación de las ralees griegas y latinas en su contexto, como fundamento metodológico del 
aprendizaje en este nivel y se extienda a todas las áreas del conocimiento. 

7. PERFIL DEL DOCENTE 

Caraclerlsticas profesionales y académicas que deben reunir los profesores de la asignatura. 
El curso debe ser impartido por profesores titulados, egresados de la carrera de Letras Clásicas de la UNAM. 
Todos los aspirantes deberán cumplir con los requisitos que establece la Institución a través del Estatuto del Personal Académico de la UNAM (EPA) e 
incorporarse al Sistema de Desarrollo del Personal Académico de la Escuela Nacional Preparatoria (SIDEPA). 
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RAÍCES BÁSICAS GRIEGAS Y LA TINAS PARA EL CURSO DE ETIMOLOGÍA 

El presente trabajo tiene por objetivo esencial satisfacer la necesidad didáctica de que tanto el profesor, como el alumno cuenten con un instrumento 
básico adecuado, que apoye el Curso de Etimologia en el aspecto de vocabulario. 
En cuanto a los criterios que nos guían, son tanto lingüísticos como didácticos. Lingüísticos en el sentido de que tomamos en cuenta los principales 
conceptos morfológicos, como raíz, prefijo, sufijo; raíz, derivados, significados, que pertenecen fundamentalmente a Ja Etimología. Didácticos en cuanto 
a que presentamos las "RAÍCES BÁSICAS'', lo más esquemáticamente posible, para su mejor comprensión y manejo en clase. 
Los vocablos en listados son los que utilizamos con mayor frecuencia en los distintos Planteles de nuestra Institución. Nuestra labor, en este sentido, fue 
de selección de raíces más coincidentes y con mayor número de derivados. 

ATENTAMENTE 

La Comisión. 

NOTA BENE: ESTAS RAÍCES GRIEGAS Y LATINAS SON LA B~SE PARA EL CONCÚRSO ANUAL DE ETIMOLOGÍA QUE ORGANIZA LA. 
DIRECCIÓN GENERAL DE LA ESCUELA NACIONAL PREPARATORIA Y EL DEPARTAMENTO DE LETRAS CLÁSICAS. 

Hemos buscado la etimología y los significados de las palabras derivadas y compuestas que se incluyen en cada una de las raíces griegas, con el fin de 
facilitar al alumno su estudio. 
MODO DE APROVECHARLAS: En las palabras más evidentes, únicamente hemos indicado el significado del segundo elemento para que el estudiante 
deduzca el significado. Ej.: arleriagra: si agra es dolor, será "dolor de arterias". En ocasiones, cuando las palabras no resultan tan evidentes, hemos 
incluido su significado. Esto permite que el alumno se ejercite, pues puede tapar respectivamente, ya sea el significado de la palabra, ya sea la etimología 
de la misma. Ej.: a) ¿Qué significa efimero? b) ¿Cómo se llama a lo que dura poco (un día)? Puede también leer las definiciones y preguntarse por el 
vocabulario de origen griego. En el caso del latín, es más fácil que el alumno busque los significados de los derivados en un diccionario. 

1 de Marzo de 1996. 



RAfCES LATINAS BÁSICAS PARA EL CURSO DE ETIMOLOGÍA GRECOLATINA DEL ESPAÑOL 
LATIN GRIEGO SIGNIFICADO DERIVADOS Y COMPUESTOS 

l. Aqua-ae uBmp-u&n~ agua Acuario 
Acueducto 

Acuoso 
2. Anima-ae 'llllX'l-'1~ alma Desánimo 

espíritu Animadversión 
soplo Magnánimo 
causa Causalidad 

Causante 
Encausar 
Capsario 
Cápsula 

Capsulifonne 
Copulación 
Copulativo 

acoplar 
Curandero 
Pedicurista 
Curación 
Femenino 
Afeminar 
Hembra 

8. Flamante 
lnílar 

Flamígero 
9. Aerifonne 

Multiforme 
Fórmula 

10. Deslenguado 
Lingüística 
Bilingüe ---11. l1o:zra-ae ypaµiia-ato~ Literatura 
Literal 
Iletrado 
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14. 

15. 

16. 

SIGNIFICADO 
hilo de lino 

hebra 
cordón 

DERIVADOS Y COMPUESTOS 
Des linear 
Alinear 
Lineal 

Memorial 
Memorándum 
Conmemorar 
Revitalizar 

Vitalicio, Vida 
Agrimensura 

Agreste 
Agrario 

Angular, Anguloso 
Rectángulo 

Airoso 
Aeroplano 

Desaire 
Magnánimo 
Pusilánime 
Anímico 
Anuario 
Antaño 
Anual 
Oropel 
Áurico 
Áureo 

Balneario, Bañista 
Balneoterapia 

Belicoso 
Beligerante 

Bélico 
Cabelludo 

Capilar, Capiloso 
Circular 

Circulatorio 
Circulación 



SIGNIFICADO 

dedo 

Dios 
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DERIVADOS Y COMPUESTOS 
Di gil al 
Dedal 

Prestidigitador 
Deificar 
Deidad 

Semidios 
Equino 

Ecuestre, Equitación 
· ·. · ••filial 

Filicida·••• 
.. . FiliaCión'\ '·' 

Follaje .•.. 
Portafolios · 

.·. '.folifomle: .. 
Fumar ..... . 

Fumigaí!' 
Perfumar 
Hun¡ilde 

:Huriiilláf 
Exhumar· 
Librela. 

_Libélula··.·· 
Librero 
Local .. 

Dislocar> 
Localización, 

Persignar 
Significado··, 

Seftalamiento 
Insomnio 
Somnífero 
Ensoílación 
Temporal 

Contemporáneo 
Temprano 



LATIN GRIEGO SIGNIFICADO DERIVADOS V COMPUESTOS 
37. Anwr-oris <p1i.1a-a~ amor Enamorado 

tp~-ou Amoroso 
tpCú~-<ilt~ Amante 
aya1111-11~ 

38. ttxvr¡-r¡~ arte Artefacto 
Inerte 

Artístico' 
39. · A11ctoritas-atis apx11-11~ autoridad Autorizar 
' k 

Kpat~-OU~ 
'": Autoriia'iiamcilíe :: ';>,' 

. Aútorit3iismo ·· 
opv1~-19~ Avicultura 

·~ AviiiCióíi . . ' .... 

Avícola 
•. 

Auricular 
Auiicü1á'. 

Oreja .. 
Basamento 
• Básico -~ ,1 

Basar 
43. Decapitar . 

Capitel, capítulo 
44. Calor-oris 9tpµr¡-r¡~ Calefacción 

Calorífico, Cálido 
45. Civis·is ltOAltl]~-OU Civil 

Civismo, Cívico 
46. Caro-camis aap~-aaptc~ carne Camal 

ICptCX~-Qt~ Carnívoro, Camada 
47. Cur-cordis Kapfüa-a~ corazón Cordial 

Concordia 
Discordia 

48. Corpus-corporis aroµa-at~ cuerpo Corporativo, Corporal 
Incorporar 
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LAT N GRIEGO SIGNIFICADO DERIVADOS Y COMPUE!>iOS ' 
49. Dens..<fe11tis 00ou~-OOovr~ diente dentíírico 

Tridente 
Dental 

Digestión, Digestivo 
Indigesto· 

Final 
A fin 

Infinito 
Egregio 

Congregar 
Disgregar 
Homicidio 
Homenaje 

Hominlvoro 
Ignífero 
lgnígeno 

Ígneo 
Imaginar 

Imaginación 
Imaginativo 
Jurisdicción 

Injusto 
Perjudicar 

Lateral 
Colateral 
Equi14tero 
Colaborar 

Laboratorio 
Labrar 

Lactancia 
Laéteiria 
Lactivoro · 

60. Lapis-idis )..10~-<l\J piedra Lapidar 
Lápida 

Lapidicola 
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GRIEGO SIGNIFICADO 

voµ~-ou ley 

luz 
lumbre 

luz 

mente·· 

66. 

67. 110111e11-110111i11is ovoµa-<lvoµat~ 

68. OS·Oris crtoµa-<1toµat~ .boca·. 

69. os-ossis OO'tOUV-ilU 

DERIVADOS Y COMPUESTOS 

ilegal 
legal 
ley 

iluminar 
iluminación 

iluminado, luminoso 
luz 

lúcido 
dilucidar 

mente 
comentario 

dcmcnlc 
moral 

amoral 
inmoral 
mortal 

inmortal 
mortifero (fero:llevar) 

nombre, nominal 
pronombre 

oral 
orar 

orador, oración 
osario 
osículo 
óseo 

opúsculo 
ópera 

operario, operador 
orden 

ordinario 
padre 

. paterno 
patria 
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LATIN GRIEGO SIGNIFICADO DERIVADOS Y COMPUESTOS 
73. pars-partis ¡u:p~-ou~ parte parte 

repartir 
compartir 

departir, tripartita 
74. pectus-pectoris pecho pecho, pectoral 

expectorar 
75. p/ebs-plebis . pueblo plebe 

plebeyo 
76. pie pedal 

pedestre 
pie 

77. ;--,.·, semen, semental 
· · · .· inseminación 

.·seminario 
78. suerte 

consorte 
sortija 

.79. tiempo 
temporal 

temperamento 
80. urbe 

urbanidad 
urbano 

81. voz, vocal 
evocar, invocar 

convocar 
82. .. ·:::c;vulgo vulgo 

' h muchedumbre vulgar 
83. artus-us ·' · · · articu !ación articular 

articulo 
articulación 

84. auditus-rts o~-rot~ o ido audible. oido 
oyente, audiencia 

audición, auditor, auditorio 
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SIGNIFICADO DERIVADOS Y COMPUESTOS 
carrera curso 

currículo 
cursar, cursor 
cuerno, córneo 

unicornio 
doméstico 

domo 
domicilio 

hielo, gélido 
helado 
grado 

degradar 
gradación 

mano 
manga, manija, manual 

seno 
sinuoso 
sinusitis 

sensual, sentido 
sentir 
día 

diario, diurno 
fe, fiel, fidel 
confidente 

95. esperar 
desesperar 

96. O\'al 
ovario, óvulo 

97. depilar 
piliforme 

98. popular, poblado 
populoso 

99. 1•irus·i veneno virus, viroso, viral 
virulento, virulencia 
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l. 

l 

J. 

GRIEGO 

) , 
«PtllP'ª 

'· ' apx~ 

RAÍCES GRIEGAS PARA EL CURSO DE ETIMOLOGÍA 
LATIN ~IGNlfl<'AllO 

arttria 
t't'na 

principlum 
onlinls 
lm¡1trlum 

ortcria 
vena 
principio 
orden 

DERIVADOS SEGUNDO ELEMENTO 
:ir1cria;ra----·· ·agra: dolor 
artcricc1a.sil·-·-- <Clasia: dila1aci1\n 
:irtcrioc111mia---- ·lomfa: disección 

glnesis: generación-----
arCf'RIC·----
arqucg~ncsis=arqucohiosis· 
anarquia;----- av-:sin 
baclcriofagia----- -fagia: comer 

haculum baslón baclcrinfobia--- ·fobia: lcmor 

SIGNIFICADO DE LOS DERIVADOS 

Gob<manlc en Grecia. 
Ckncración primitiva. 
Sin gobkmo. 

t---+------+ba<_il_w_m_--l~b_K_te_ri•----1~b_K_tc_rir~:~1--,::_-_-_-_-_+-~-id_a:~q~~-m_•~"------+.,,---~·---..,..,,,....,...--------l 
gcognosia --- y1'1Jlot<;. conocimiento---- fütudia la estructura¡· composición de las rocos. 

4. 

s. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

11. 

12. 

13. .. 

14. 

30 

rií (JEQ) ,.,,. 

humus 

yiaa.., ( yl.mna) /lngua 

Ocpaxcoa 

. , 
1atop1a 

JCrlphlra 
scrlptlnn/J 

oplnlonls 
stnttntia 

basis 

J/tJ 

tlllorls 

cap."' 

l1islorla 

liara 

kngua 
len~uaje 

escritura 
descripción 

opinil\n 
crccncia 
gloria 

asiento 
bosc 
cara 

dla 

1ra1amicn10 
cuidado. a1enci1\n 

calor 

cofn: 
caja 
cstuch~ 

idc.1 
apariencia 
caráclcr 

n:lnlo 
hislflria 
infom1:idcin 

georama opaµa: acción de \'cr---- Globo gcogr:\ílcn pande y hueco en cu~·a sup:rficic inlcrior cst~ 
gcouopismo-- 1razad;a l:l 1icrra. 

glosomania 
cpiglotis;----
pollglota 
grafomancia--
graíomanl•---
graíómctm-

doxologla 
paradoja1---
hc1crodo"o---

cá1cdra1----
polkd1m----
hcmiedrla----

hc:mcrofoho--
hcmcmralla--
cnmcr 
tcrap.:ula 
balneoterapia----
gcotcrmia 
lcrmoanal~csia---· 
tcnnóíoru 

1poxoc;: dirccci,ln, •~Ita---

m: sobn:-------
xnk~: muchos 
-µam1a: adi\'inación----

-pttpov: mcdida1-----

xapa: al lado de, contra--
Cttpor;: ctro, difcrcntc----

Kata: haciaahaj10----
'º~~: muchos 
~µi:lamitadde-----

·foho:qu((Cll'h: 
·palia:"enfcnncdad----
m (cO: sobn: 

balirtum: bailo 

av-: sin, ukyoc;: dolor---
crcpc1v: llevar------

quiroteca xc1r-x.c1poo;: mano. gu:intc 
benKmtcca---- cfr. ~µtpu(i91-----
bilbiotm----- ~1~A<0v: lihro 
iJc:oh1gia---

idcograma---
idcogcni:i-------

historio~rnli:i·--· 

prolllhistori3---
rn:his111ri:i-----

}.oro;: discurso.1ratatJ1..___ 
!t"'l'µµa: lctra.c:rictcr--
yi:voc;: origen------

wucrc1v:cscrihir 
xpmt~:prim•m 
fat.Prat:antcs 

lnclin:ición natural de lo• vegetales a orientarse, ob<dccicnoo a la 
acción de la ~ravc.Ud. 
Monladecharlar. 
Cartílago q~ cuhn: y tapa la glotis. 

Man la dccscribir. .. 
Instrumento usado por los topógrafos rara medir lngulos' en e 
lt\'Mlamknlo de planos. i 
Abban1a a Dios Trino. 
Opinión contmfa a la cnmún. . , . . 
Di1iconformiddd con llis principios doctrin:il~ de_' un 'sis1cma 
rcllginso o (X'lilico. ' ... 

A<<ntocle100otlcsJ.: oollli<cl "'"'""' d.1 b:ciónasus dis<:ip~os. 

CRISTAl.OGR. Su(>gmf<• d~ o¡cr.icioncs simo.'tricas. fron:is 
cri>L11ogr.lí<:i< ain la mitad ll: era<. 

Padccimicnlo que aparece durante el dfa. 
Que dura poco tun dla). 
t:lquccura. 

C.ilor inlcmo de la lima 
Quitar el dolor por medio del calor. 
Qucllcvaosuminislracalor. 

Lugar.donJo se cokccicnar1 r<rió<licos )' rcvistns. 

Ct1nj11n10 th: i&as de un gmpo polltiL'l.1. 
Si~no que C\pfC!l3 no un SClnido, sino un:a idt.::a. FJ.: u~ 

lctln=fum:i 
Trata del origi:n lli: la~ iJc:t'i. 
nn~1kcmibirhis111ria. 



GIUEGO LATIN SIGMf'l!'.lllU llF.IUVADOS SEGUNDO ELEMENTO SIGNIFICADO llE LOS DERIVADOS 
carJiO\:ch:------ ..:r¡).q:lumor· 1 kmia di: ror:izón. 

ll. i.:u•""'~J ,.,1r.lis C:llnllÚll 1:arJiuplc.\ia-·--- Jti.11naN: golpear Parilisis Jd corazón. 
c:udiófu .. _ lj\Wn¡:s11nido Apor~o para oir <I soniJo pwduciJn por la conua"ión Jd 

mfocardio. 
hibliómilllo----- ¡hjll.101': libro-·---·-·-···· Pasión por los lihros r:iros. 

16. ' locura n:ucomania----- \Up1a¡: kt:ugo, aJormcdmicnlo- lksro cnfi:m1iro por los narcóticos. .u.mu. 
d~mc•nlitt dcmcm:ia 1opón1ano---- to1to:;: lugar 

gcomancia---- r1i:tkrra Adi\'inación por medio de la licrra. 
11. . \•atid1wtilJ11ü adivinación a.stmmancia----- uorp01·: aslro, cSlrclla, conslclación· Afüin>eión por m<Jio Je los asiros o csu.ll:is. µavmu 

m:c:rumancia \'tl;po¡;:mucn Adh·inación por medio Je los mucnos. 
lilomorfia ~ioUov: hoja, planta Dcsorrollo anorm31 mcsivo de hoj:is en los pla11Jas. 

18. µol"l'•f /1J1ma fonna morfi:ma -µa: rt.:sult3do de la acción. Sust.- Partes signilicaiivas de una pa!abD. 
ligura rizomorfi p1,a-qpoiz En fonna de raiz. 

1upK' 
nm-osrilbml' [)pasmo acompill'lado Je: 1.'Slupor. 

19. slllpum estupor 11ar..:otro11is1110·--·- t¡lo1w.;: camhiu. Jirc:cción, \'Ucllil·- Qui11111lt1•Jli\lllll (cambio qulmko Je urir:111ad1\n ~ob~ fl~• en la: 
kl:irgo planus) pnmll:aJ\J pi>r n:ircóli.:os. 
cntum(t.:imknlo narcnkpsia----- i..1w1i;: accitiu Jc: lnmar, acceso-- T c:nd..:ncia morhosa al sucft\J. 

il(ftll\aur:i----·- utpm~: JCrco, que c~lii en el :iirc 
20. ' nuulu navc:¡;antc sclcnaula--·-- cnJ.11\'tF luna \'UIHIJ.; 

matincru ib1tunau1.:i----- uatqp-q~: c~trclla, astro 
0J111asogt1--·-··--· uywyu.;. que conduce----- ftkdi;:amcnto que a1.-ckra J.Js dolon:s del pano. 

21. 1.1~1·q Julur dolor oJinómc:tro---- µttpov: medid\ instrum.11to par.i IOO.lir 
p!ll:I 1)(Jinofagi:i---- cpuw~101: comer rAT. Obsesión nrorbo5' por el dolor. 

p¡:lrugénc:sis---- y1:,<t:a1i;· n:1cimi(11l\J, fonnación 
21. •t:tjlU pc.•/fd pic:Jra pclrognosia·---- yvwa1~: C(1nocimicnto Panc de la lfoloria Natural que tmaJc las rui:as. 

pctrogralia-·---- ypuq'l11-11i;: descripción, dibujo 
poi:1ka-·-----·· ·ica: rclali\·oa,cicnciaJc: 

?J. ' crc;idur Jl(l(lria----- --------- =pooí:I 2lll1Jlll~ 

/H.lc'ldlll (kl<IO poi.·tizíll---·--- ·Ílill {~utiju de urigcn latino): ha1.-c:r 

" 
1ittl)(\ll\lt1-·---- fltllJUJ.-010JIUfl....:;: h1JC'J---- h1ol. G,!ncru Je mcJusas CU) a boca licnc ll!nt!culos ensonijados: 

1-1. p1~fl rt1ilici1 ralz mOl.fotkraicillils. 
rizu1nia 1u~1i;: orden, JiSJXlSición---- OOT. M1iJo J' cslor dispucslas las r:iie<s Je l;is pla111:is. 
rilidio ·1ÓIO\•: sufijo diminuti\lo--- UOT. Mie:mhro parecido a l:t rafz no Í(!:ual :1 cll:I. 

rn:ox1cl 
&!:llSCOpia Yll-T•1;: til!rra Anc adi.,.inall'rio que~ basa en la inspccci\ln de las cualidaJc; de 

2~. 11bs,•n·a1itmlJ ubscrvaciñn laTim:i. 
ltkscopio n1>J.1ltt:Auu:lc:j11s 
hi~cnn~·opia--- uattpu:malriz 
solisma R:izon:qnic111ofalro. 

26. ªº"''º s.1pi~11tia """'~ s.1íis1i....i.---- Corcn¡, de na1ur:iliJod, compkjo. 
ciencia sulhta FilówÍ1lS ~ri,gos antiguo;. Que se vale de )()fism:i.s. 

.. csr~ristcrio--- ·t1Jp10\•: lugar en donde i:n la anlisU,doJ, lugar qut en los circos S< J..~linabo 111 juego Je 
21. G!f'IÜ¡v1 .. .¡..,. CSÍ•'r:I lopclolL 

glul>n ~lobo ofcroiJal tifo;: \'isla. '"p¡ueciJil a":oidc: (esp.} 
csfc:rometrfa--- µttpov:m<JiJa ris. y GEOM. r>c:1cnni11ación di: la curva1ura ~ las supcrlici6 

csí(ric:is. 

' 
'"lis Ufll! l«nicisn11,___ - P;ilabra c:sp..'\:iali1.Jda dc: un:t cii:ncia. 

2ll. "l"I ufirimn Plick1 li!Cl'hllVJi:a---- ).uyoc;: pal:ibra. dis-:urso, ci~·nda- Mc:Jios y proci:dimicntos apli.:ablcs i:n l:t inJustria. 
pn1l~Sil\ll pimle-:nia---- 1t•¡l-u,p.i..;: fw~o----- Arte Ji: ful!¡;o) ;inili-:ialct 
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GRIEGO LATIN SIGNIFIC'AOO DERIVADOS Sf.GllNDO ELf.MEN"IO SIGNlnCADO DE LOS DERIVADOS 
lomo· Un volumen de una ohra 

29. toµ~ corte histcmfomla--- uattpo::malriz Cesaren. 
.rtctlonis sección otolomil ou.;-«u0<;: ofclo- An:tfomla o disección del oldo. 

almfia· a-: sin - Falta de desarrollo de una parte del eue'l'O. 
I 

JO. lpoql~ alimtntum alimento distrofia----- ~0i;: mal funcion:imienlo-- Es1ado palológico que afecta la nutrición y el crecimiento. 
nutrltntnlo alimcn1ación hir><rtmfia---- uacp: sobre. e•ccso Aumento anormal del lOlumcn de un ór~ano. 

hislcrolomla--- 10µ~: corte. Or><ración---- Cesárea. 
JI. ~ Flft111S matriz hisleropalfa---- 1alloc;: enfcrmcd:id Nombre gcnlriC(I de las enfermedades dol ulcm. 

histeralgia---- ak¡o;: dolor 
lilodend &v5pov:Ar001 IJOT. De planlas amidcas que sirve de medicina cuando se cuece. 

J2. ,,¡,(a amor amor Omamenlal. 
filand a~p-<Iv5~: hombre, varón-- Mamiícro marsupial de SS cms. Vive en VeneLuda. Dmil. ele. 

filaucla auro.;:mis Amante de si mismo. Egolsmo. Amor propio. 
fonilica -ica:cicnci Parte de la Lingolslica q11< estudia los sonidos desde el punto de vis1 

JJ. opmvrj sonido fisico y fisiológico. 
vocis voz fonctismo Representación de IC!S sonidos por 1:1 C5Crituri 

gro fon yco.:Tierra Ap~lo para dclcclar hundimicnlos en minas. 

' 
psicoternpia Otpaa:c1a: curación Tralamienro ~las enfcm1edadcs mcnlalcs. 

34. 'f'UX~ animo alma psicagngla---- "1'JJ<>;: d q11< conduce---- Conducción de las almas, evocación. 
soplo, psicologla---- ~: tralado, doctrina. ciencia 
ln1cligcncia 

anlropologla Ciencia del hombt(, 
JS. 1lvllpoi1o; hominls hombre antropomorfo--- µopq>~: forma 

vlrl anuoriomcuia--- µttpov: mcdid.1 
artrllico -ico: rcla1ivo rersoru que p3Jccc anrilis. 

J6. ~pOpov artu1 articulación artrodinia---- oou~-~-: dolor ' 
articulo artrópod 10~-1ol\o;:pie De palas articulad~. inscdos, cms~. 

)'· ·'·~i,. log;ui1mo A.o~:m-On.rrlación faponc-nle al que hay que ekvar una c3111idad positi~a para q1.11 
J7 .. ,:· ~p10¡1~ numtrus nUmcm resulle un núR1cm dclcrminado. 

cucnla nrilmomanci:t--·- µuvrtin: 21divinacilin ; 
'°.¡, arilmética -ica:cicncia ,. 

:x,> ;,·,k.fo_·,c, asrrolabi del mho knµil<Jl'Oi: lomar. cog<r Anliguo ins1rumcn10 para observar la allura de lus astros.::'. '.¡ ·::· .: · .. ,: 

JI.' aa1pcw,, tutrum aslro astmlogla ).oyo;: ciencia Arte d.: predecir el porvenir por la ohscrv•ción de los asiros. : '.· ·,, . 

.',i;' asrmnomia---- nomfa: norma. ley, ciencia--- Ciencia quo lrata de la posición. moviR1icn10 y conslilución de lo• 
cuerpos ccksh:s. · : · · .. · 

' ' 
almósfcra oq•cupa:csfcra ~ - '.> 

J9. atµ<~ '""" almólisis i"'"'- separación Anilisis de: los cuerpos ~a.~osos. , 
11món1c1ro--- µup!.w: medida Apara10 para medir la densidad del vapor. 

' 
p(o; 

hiologia Ciencia que c~ludia la \'ida. 
vita viib biógrafi ypo'I"': escribir 

biofisica qn1a1~: naturaleza. Fisfco 
blasloplasma--- dn.apu: fonnación, plasma-- rart( sin forma de la Mi,1ula o 2o. falat!o cmhrion:irio de l:i célula. 

41. p).aotÓ; germen blaslotlcrmo---- &wa-&pµaro;: piel--- Mcmhrana si1uodo dchaj<• dd mitin cd. La memhrana C\lcrior qt~ 
retollo cuhreal fclo. 

blastclpom--- 10¡><>;: paso. pasaje rcqU(fto orificio rmducido ('lt'r la innsinaci(!n de la blM1ula en e 
C(lnducto del nolOC(lndrio. 
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GRIEGO 

42. 

44. JÚµo.; 

., . r:¡ .. · .. 
46. MICtllM>; 

47. 

48. 

49. 

so. 

SI, 

S2.. 

SJ. 

6p6µ~ 

., 
cp¡ov 

l!vtcpov 

•'- .. • f;,' 

> I 
lUI~ 

LA'ílN 

digihlJ 

fJOpllfllJ 

plrbi• 
VU/guJ 

optris 

intestino 

librl 

imbar 
amarillo 
cleclnl 

solu 

médico(a) 

SIGNIHCADO 

traquea 
gOiganla 

í<ridct 
hedor 

unión 
matrimonio 

!ngulo 
rincón 

dedo 

pueblo 
pais 
plebe 

carrera 
marcha 

obra 
lr.lbaju 
acción, hecho 

libro 
papiro 

sol 

OERll'ADOS 
~ronconcumonia-

broncorrca---

bronquicc1asia--
bromhldrico-

b1omo1----
bromu1ro-----

bigamia 
mooogamia--
poligamia---
pollgono--

diagonal----

pentágono-
dactiloscopia--
dactilotm--
daetilograma 
dcntótico---
endlmico--
dcmografia 
autOdrumo 
dromcdOiio--
hipódromo 
crgógrafo--
crgonomía---

crgofobia 
cnlerocolitis 
cnlcrilesia--
cnterugrana---
bibliotcca--
bibliátrica--
bibliofilia 
clcclrónica 

electroacústica--

clcclroqulmica 
hcliotmpia--
hclióstaio--
heliograbado---
pediatrla 
psiquiatrla--
gcria1ria----

SEGUNDO ELEMENTO 
1vtuµovia: pulmonla--
pw: correr, lluir·-----

ee1asia: dilalación 

SIGNIFICADO DE LOS DERIVADOS 
lnflam:u:ión de los bronquios y de los alv(olos pulmonares. 
Flujo mucoso de los bronquios, debido a un catarro crónico del pecho. 

u&ip-u&im;: agua---- QUl~t. Acido constituido por la mezcla del bromo con el hidrógeno. 

111. bis: dos veces 
µo~: uno, único 
10A0<;: muchos 
xoM>I;: muchos-----

füa: a 1ravlsdc:-----

ICvtt: cin __ 
aKon:w: obscn·ar---
O~K~: coja, csluchc-· --
ypoµµa: dibuj 

cv:cn,dcnlro-----

aut~: por si mismo (aulomóvil}-

--------·-
1uo<;:caball 
ypa.ljlúl:Cscribir,dcscribir 
voµo<;: ley, nonna1----

KwAov: colon ·ilis: inflamación
"""°' arrollOI·-----

0~<~: caja, ckpósito 
1atpua1: medicina, cura---

m:oOO);Ofr------

Ocpcm1a: curación 
ata1~: parado>-----

•m•-•a•lioo;: nino 
'VUX'i:alma 
')'tpci>Y-'fCPOvtO(:anciano 

Metaloide de olor fltido. Es venenoso. 
Combinación del bromo con otro radical simple o compuesto. Se usa er 
fo1ografi1 
Casado con dns personas a un tiempo. 

Sup:rlicic:: plana limilaJa por todas p:sttcs por lineas recias o curv:is. 

Recta que se traza de un ángulo a otro no contigoo en una figur. 
geomélrica. 
Polígono de cinca !ngulos y cinco lados. 
Esrudio de las huellas digiralcs para identificar 1 llguien. 
Piel que prolegc los dedos de los mamlfcros. 
~farca digital como proccdimienlo para idcnlific:ir 
Escritura popular de los anliguos egipcios. 
Eníenncdad habitual en un p•is o región. 
Estudio cuanlila1ivo d~ Ja población humana. 
Pista para carreras de automóviles. 
Animal scmcjanlC al camello: una giba. 
D.inJe corren los t:lbJ!/os. 
Aparato para rcsis1rar VJriacioncs del lrabajo musculv . 
Adapra las condiciones de trabajo a las caractcrislicas psicológicas ¡· 
fisiológicas d<I hombr<. 
Temor morboso al lrabajo 
lníl~adón del in1estino, colon y ciego. 
Dolor causldo por innginación inlcstinal. 
R3dio{!rJfia del intcslino. 

Ancdcrcslaurarlibros. 
Pasil\ri por los libros. 
Esludiacl mo\'imicnlo Je :Js clccui:ir.~ y su utiliza..:ión en aparatos. 

Estudiil los medios elécuicos de producir, uansmi1ir1 grabar, r(cibir, 
clcfüra, el sonido. 
Esludia relaciones entre procesos químicos y cltclricos. 

AparaJo que proyccla los rayos del sol sobr< un punlo fijo. 
Procedimiauo para oblener grabados medianJe la acción de 11 luz solar. 



t--+---"G""Kl;.:;E.;;..GO'---+---'LA..;.1.;._l_N-+..;;.s;.,;.u;_M;;_f';;_l(';.,;.,\l.;._J()+.-,--:-'Jll:Rl\',\IJ()S SEGUNDO 1um:N1 o 
hipolJi"o l/'(lyoµa1: comer 

SIGNIFIC\llll DE l.OS DERll'AOOS 
Que come carne de cahallo. 

SS. 

S6. 

S1. •Ótt~ 

61.' ~ 

~ 
6s.; 

66. 

67. 

34 

· / ~:1· ,. 
JIElpol' 

'.:.Ír 

N 

l'CUpoY 

caballus 
tqUll.f 

/ro gis 

urdo 
mundus 

gubt,,.,tionls 
lllfptrlum 

c/rt:11J 

ptlra 

l'trbum 

mtnmra 

lmltatl0t1ir 

filum 

fahrila 

ntrv111 

mor/! 

caballo hipódromo---- ~paµ°': cam:ra 
hipopóiomo--- notaµ°': rlo 

fruto 
carpo 
puno 

hislcrocarpo 
mcl3tarpo--
esfemcarpo-

orden, decoro, cosmogonla---
adomo, cosmócrala--
mundo,univcrso cosmorolila--

gobierno 

circulo 

dcmocracia--
plulocracia---· 
ginecocracia---
geoclclico---
cicloloma--
ciclómetro 
cardioli10 

piedra esferolllico----··· 

rizoli1 
palabra. discurso logoclunla· 
delinición, 
mi.lima 
razón 
juicio 

medido 

imi1:utor 
hufón 

hilo 

relato 

ncniio 
com:a 
uso. coslumhrc. 
hlhiro, 
ley 

logastenia--
logofasia----
métrico 
lennómclro---· 
dinarnómctro---
filomimcsia--
mimclismo--

mimocinélico---
miloma-----

milocroma--
milocondria.--

mitomanla--
ntilologlo--
mlli 
cardiancuria--
rizoncura--
lroíoneurosis 

&conomla
nC1mogratia--
aulonomla----

µeta: mis alli, dcspu~s--
ttll'Otpa: esfcra 
yoV1:1a: gcncrJción---
Kpo:t[.(l); gobcmar----
xo).11~1: ciudadano----
óqµ°': pucblo----
d.oum;: riqueza---
Y\WT'j-')'U\'cm:o..;: mujer---
)'Tl'.tierra------
).oµa: franja------

);Op6ta: corazón----
ttll'mpa: esfcra-----

dm~: agilación 

reces ac.1n16ptcros de California. 
Hueso de la mano entre el carpo y los dedos. 
rlan1a crip16gama de Chile. 
T cor fa de la formación del Unh·crso. 
Que aspira a 1.3 monarqula universal. 
Considera el Univcrro como su palri~ Viaja. 
Gtibicmo del pueblo. 
Preponderancia de los ricos en el gobierno. 
Gnhicmo de las m4jcrcs. 
Que representa el nM·imicnlo de lraslación de la Tierra. 
Planla hcrb!cu de Amlrica Boreal. 
Instrumento para medir ciclos o clrculos. 
Cuncn:ción o dlculo di:nlro del comOn. 
GEOL. Dime de la1 c<lrucluras de las meas hipocris1alinas que tienen 
csíeroli1os. 
Ralzfósil. 
Repetición ri1mica de la mi~ma palabra; se obscr\'3 en los demcnle~ 
seniles. 

attlltYC1a: falla de vigor. de~ilidad· Disminución de la facultad menlol de comprender el lenguaje. 
fl'(lo0at: hablar 

Oi:pµ~: calor. 1emrcra1ura 
6ul'aµ1~: fuerza 
qitM:k;:amanrc:-----

K\VJlOI~ movimiento--
11u:1umor------

zpo>µa: color----
xol'<lj)Ol: cartllago--

µQ\1a: locur1-----
).oyoi;: ciencia. csludio, lratado 
-ico: relativo a 
avcup1o;: sin nenios--
p1~a: ralz-----
tpoqif'I: alimcnlo 

y~: Jicrra 
¡pa~~:cscrilura----

aut~: porsf mismo---

lnstrumcnlo p!ra medir las f1~rzas y los peros. 
lcndcncia de algunos alienados a imitar lo que \·en. 
Parecido que adquieren cier1os seres \'ivos con el medio que hahilm 

MEO. Relativo a los movimientos o ~estos mlmicos. 
llJSTOL. Filamcnlo c11nstituido por una serie de granulaciones que 
fonna el esquclclo del pmloplasma de la célula y del núcleo. 

Cmmalina del núcleo de los 1romboci101. 
Granuloción que, fonnondo un lilamenlo, se ha ohscrvado en e 
protoplasma celular. 
Monla de decir mcnliras o n:l:llar cosas fabulosas. 

Falta de lonn en el cora1ón. 
Célula ncniosa que forma un;a raiz nerviosa. 
PATOL. Trastornos lróficos i;in lesiones en el si~lcma ner.'inso. 
Esludia las propicdaJes de la Jicrra vegetal. 
Accihn de n:Joctor I"' leyes. 
Lihcr1ad de gohcm:irsc por sus rwpia.~ leyes. 



GRlt:GO 1,\TIN SIGNIHC'ADO Ut:RIVAOOS SEGUNDO El.EMt:NTO SIGNlflCAOO DE LOS Dt:Rll'ADOS 

I 
tcnnonosis Ocpµq: calor Enfermedad producida por el calor. 

6H. l'UOO> i1ifirmita1i1 cnfonn<dad troíunosis--- tpo</11: alimento---- Enf<nn<dad producida por el color. 
nosóíono 
odómetro µttpov: medida 

69. ~~ l'ÜI \'Í3 odógrafu- Trazado tle un camino. 
camino cá1od1 Kam: hacia abajo Polo n<galilo de un aparato clle1rico. 

:r.~~ 
ccoidc- ttOOv: que licnc fonna Estroma (trama de un t.:jido) incolora de un hcm~ia. 

70. úumUJ casa ecoglncsis---- -------- Proceso d< adaptación al medio. 
habita.:ión ceo manía µuv1a: locura Locura por I• que se !rata m•I a los dcmlslicos o familioo. 

ancriost11sis apttp1a: arteriil lncrust:1ción caldrca 1k las (\·,n:is) ancrias 
71. ~OOV ( OOIOUV) onú hueso ost1.'(1.1umfa--- t1'toµm: ablación, amputación 

osteología--- ).o¡o.;:tralado 
oculus ojo oflalrnasra aypa.: cau, captura Dolor sUbito en el ojo. 

72. ~).µ.:- \'iSlál oíl:ilmialria---· 1atpia: curación---- Tralami<nto de las enfenncdadcs de los ojos. 
mirada ofialmoscopía-- o.:01tt11: obscn·ar---- E,ploración dd ojo. 

, poNCtlc rr¡).q:hemia 1 krnia con endurecimii:nto del SJCD herniado. 
7l. JIOpJ; 1·ia amino poruci10---- Kut~: cavidad, c(fula--- Células de los espongiarios provistas de un poro inhalantc. Amibocito 

conducto capaccs de capturar y digerir las p.miculas orginicas. 
poro poro 

, polantofobia-- ipop1a: miedo 
74. JIOta¡.t~ jluvius rl\1 pol3111ografia--- ypa~m: d<S<ripción 

ril'llS ano¡ o hipopótamo-- 1u~: caballo o uxo: dehajo 
sidero1kndro 5tv6¡xw: orbol Arbol de Aml!rica. Lo IJ:1111an .. Mbol de 3Cero" 

7S. " farum hicrm siderurgia--- t¡r¡ov: trabaj Anc di: c'tracr el hierro y trabaj.ulo. tJlc'll)po.; 

sidcnisis -a1;:proccso Enfermedad dchida a la fijación de ó'ido de hicno en los pulmones. 
ru/111n11¡1 colunm~ pilar cstilúb:ilo OtuAojloll)\ AR!./. Macizo 'ºnido sohn: el que se apoya una columnata. 

7(1. ntÜ),.1.~ 1.-staca, C)tiloniquia--- ovux1ov: uni1;1 ZOOL [spccie Je infusorios. 
alilo L'Slilo-- ntuAn..: Punzón qui: usab:lu los anliguos para escribir en sus tablill:is. 

I 
cucrd•t. lonofanlo---- / 1¡'<1"a~o¡tm: hac<rSc visible-- Instrumento para hacer visibles l:is ondas atUslicas. 

77. hn'd.; cable, 1oni1lisis---- Aua1~: disolución---- Disolución de 13 sangre por acción de un liquido. 
11»111111 IL'usiiin.111011 álllllll o:si11 -- Sin tena o acento. Sin vigor. 

lúpko -ico: rcl:ifü·o a Rel:ili\oaunlu¡;ar. 
71. 

I 
loruc lugar t11pofobia--- T l'mor morboso a dell:rminados lugares. tUIO~ 

sutio 1uponeurosis--- N.:urosi~ que afecta a una re¡;il1n limitada. 
graliltipo )p'11j1W:<scribir IMl'R. Maquina de componer. 

, gopc, helio. tipulita ).10..;: piedra MINER. Fósil que cunscn-:t impresiones di: plantas o animales. 
7Y. TUI~ scllo,imotg(n, 

fonna, 
li('lll,1114.ll<li: 1iposcopio-- m:oxcw:mirar lnstrmc:nto au'<ili:tr de la leclura para los de \'isla IUbil o cauraiosa. 

" 
hipnúfono-- l{'<l>\'T):VUZ Persona que habl:t o canta cnln: sucftos. 

HU. UJl\'l'-; SIHtlllUlll suci\o hipn\'Sis---- Sudo provo'3du por el hipnotismo. 
hipnolcpsia--- ).c~11¡;: acción de coger--- Somnolencia anom1al. 

, necnifobia--- vr.,;poi;:mucno 
KI. 'l''!lo; timnr le mur henlillufohia--- a1µu-c.uµat0i;: s:mrc 

hidrofobi~--- uliwp-o&n~: a~uil--- Horror aJ agua. Rabia. 
!fih u: sin Sinhoj3S. 

82. qi~Afov fuli11n1 hoja fi101<ra ~C¡~:S<CO· lnscclos IKmiptcros que alJcan I• vid. 
fil1•podiu----· Animales qu~ t~ncn ~tas Me has) compriiniJ:is como laminas u hoj1t 
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GRIEGO LATIN SIGNIFICADO DERIVADOS SEGUNDO ELEMENlO SIGMFICADO DE LOS Dt:Rl\'ADOS 
vcgclal, geófilo- Planla lencSln:. 

&l. ' plan/a plan!~ filalbümina--- Albúmina,·cgclal. lpUTOV 

rclo"o filan tracia antrax: carbón Especie d..: carbón mineral procedente de los vegetales. 
cartllago, condracanlo---- aKm'6a: cspin:t Gtncro de crus16ceos cntomostráccos. 

14. x&v.lpo<; granum grano r.,1:,A condrcclomfa--- tKtoµta: cxlirpación--- Exlirp3Ción de un cart!lago. 
cronófooo-- q>o>l'l)'.l<lnid Des pcnJdor el Ca rico. 

as. xpÓva<; ltmpuJ tiempo anacronla---- am:conlra Enor de situar un hecho fuera del tiempo en que sucedió. 
cronograma--- ypaµµa: escritura Inscripción cuyas letras iniciales fonnan la fecha del suceso al que se 

refiere la inscripción. ' 
lilocrisia---- ~11.o>: amanle AmanlCdel oro. 

16. 
, 

ª'""'" crisanlcmo----- avOqnov: nor Flordcom. XPU<K>; oro. 
riqueza crisilida xpooa>..1c;-xr)Uanl11io!;: crisjliJ:i- Ninfa. í:st:>Jn inlcrmcdin entre oruga y m.ll'i('Osa. 

Mp~ "'""''" 1irc, acmldrico----- u&.p-ufuto.;: n;ua---- Aparato que funciona por aire y agua combinados. 
17. vapor. acrobacia---- baci• de pa11 .. : andar--- Acrobacia aérea. 

nube acromoclonla ', 

1 dtpa QIJUllCM¡ lrofema tpoq>q: alemcnlación--- Nulrición sangulnca. 
18. <1111,-<mia,-hetn, sanguln/J sangn: hcmatollhico---- Rclalivo a la inlolicación sangulnca. 

-hema, -hano hcmomgia--- ragla: rompimicnlo 
lcrmocslcsia--- Otppq: calor------ Sensibilidad a las variaciones de la lempcr.111111. 

"'"""' sensación grafcstcsia--- ypaq>o>: escribir Sensibilidad por la cual se n:conocc el significado de lo que se trv~ ~n ; 
89. a~a9q~ ptrapllonls pcrte:pción lapid. ' 

allrl!q~ sentido foncslcsia--- 'l"'Vfl'.l<lnido =Fonologla. Investiga los fenómenos fónicos desde el punto d• 1·ista' d< 
su función en lit lengua. 

do/OI' ck>lor ll@cslmctro--- µ&tpov: medida 
90. ~~""~ pot/14 pena cefalalgia---- <tq>a).q: eabcu 

qffltctlon/J sufrimicnlo gaslral@ia--- yaatr]p-yaatJ)I).;: estómago !' 

~~a'1lou<; 
brole anlobiologla· Uiologla de las llon:s. 

91. j/Olis flor an1óbolo-- jlaU..::urojar Planla sanlalácca (del s.!odalo). 
n:1ono antóforo---- 11'1'.P'>'.llcvar BOJ. Que lleva flores. 
macho histcr:mdria- uottpa: matriz BOT. Flores que licncn estambres en el ovario. 

92. tvi{p&~ ,.,,, varón androctralo--- <tq>a).~: cabc1i Que tiene cabeza hum:ina, como la Csflngc. 1 

lx,,nbn: ginandro-- ruVIJ:mujcr BOT. Vcgctalc~ que lit:ncn los cslamhrcs insertados en el C1vario " 
marido pistilo. ' 

bustrófedon atpcqi<o:voh·cr Escribir a la mancr:idc los bueyes cuando ar.in. 

93. ~~ brwls buey hósfo Estrecho por donde un m:ir se comunica con olro. 
bucólico- :co:rclativoa Relativo al boyero. Pocsla que trata de las cosas concernientes a los 

paslon:s. 
vtntri1 vientre hislerogastronalia paqi1a: costura. sutura Sutura de la matriz y del es16mago. 

94. ~piaatr&; abdominis cslómago gaslerozoario--- ~oop1ov: animalito---· Animal cuyo aparalo digeslivo eslá muy desarrollado. 
apclilo gaslritis---- ·itis: inílamación 

I 
nacimiento geogenia---- yt¡:licna 

95. I generi.s origen hislerogeno--- -geno: que origina o produce-- Q1~ produce fenómenos hisllricos. l"YO<;}'tl'OUi¡ 
1 

descendencia gines is ·sis: proceso Primer lihro de la Biblia. Fonnación d• una C05.1. 

lclra,inscril"ión gramalita ·ila: mineral F.spccie de anlitxil (minl!ral \'Crdc o negro)' brillo an:ic;irado) de colo 
96. ypclµµa ypÓµµat~ littera carla hlMCO. 

' rcgislro gramatomancia-- µavma: adivinación--- Adivinación por medio de fas letras. 
rasgo programa---- 1po: ante Anuncio pühlico cscrilo. 
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GRIEGO 

97. 

98. 

LATIN 

mulitr 
(.,•mina 

prllis 

' 99. ~:e &~vaµi; &uv&µcoi; forti4 

. 
102. 

103. 

11).1. 

IOS. 

106. 

107. 

108. 

109. 

l:,.oµa A..lµani.; 
(8\1.lµCl) 

r, 1 , º"' ... .,. 

capillus 
pi/us 

/arria 

,,,,,,;, 

nomln/s 

ungula 

audltum 
atlfil 

morhw 
1ensus 

purri 

SIGNlt'ICADO 

mujer 
e> posa 

piel 
cuero 
corteza 

fuerza 
capacidad 
poder 
fonna, 
aspcclo,idca 
Ílgur:l 

cabello 
pelo 
crin 

cuerno 

fama, gloria 
ruido 
rumor 

ra1ón 
rnLasculu 

nombre, 
sustanthu 
adjclivo 
fama 

..,. 
garra 

oldo 
urcjll 

afección 
cnfenncdad 

niill> 

DERIVADOS 
ginandrla---
ginántropo-
ginc:copatla---
trofodcnn•---

dermatobfas10--

hipodenno----
gcodin!mica---

morfodimimica--

baclerioide---

glosoiriz.oidc---
lrit.1trolia---
1ricosis---
tricDrrta 
ccrorrinco---
lcc:ro-----
rinoceronte---

clc:olano-

Sófocks---
Cl.'opatr>--
mioccrosis 
rniocilto----
rniófont>--
onomancia---· 
onomislieo-
homónimo--

rizoniquia--
onicauxis--
onicofagia---
ota:lomia---
otariio-----
01enqui10---

fonopatla---
pa1oamina--
hepatopatla---
pcdiatra---
p:diC:1Ción--
enciclopedia---

SEGllNDO ELEME~TO 
... -cr "ginandro .. 

••0o.;: enfermedad----
1po41111: alimcniación---

pl.aoto<;: gcrmcn1----

u1o:dcbaj ... 
6uvaµ11: fuerza•-----

µop<¡>~: forma•-----

-oidc: que tiene funna de -
pg.1i;rtp1a:bastón, bacteria 
yAL.>aaa: lengua. 1p1~: arcoiris 
atpo<¡na:otrofia---
·Sis: formación,enfcnrn:dad-
pcw: fiuir, milllar 
puno<;:hocico,pico--
ci:sin1-------
p11-p1Vo<;: nariz. -ceros+ wv
ovm;: ser 
'{IU\tw;: brillan1c·-----

a~:sahio•----
•atqp-•atpo<;: padre---
•~po.;:ccra 

.-uto..;:célul3•----
f41WVI}: sonido------

µu\'tt1a: adivin:ición---·--·-

0µ01~igual-----

p1~a:raiz•-----

ª~TJ: crccimicn1• ... ~---
l/<llW: romcr·------
t..:toµ1a: excisión, e·dracción-
wtap1ov: orcji1:1-----
Q7.Ut~: inyección-----
lj'.(&JVT): voz---·----
amina: abrevialura de amoniaco--
1¡1up-~mo,: higado---··-
1atpo.;: mldii:n----

SIGNIFICADO DE LOS DERIVADOS 

1 lcnn:i.frodita. Posccc carach:rcs femeninos y masculinos. 
Enfermedades sexuales de la mujer. 
P"'1e exterior de la micula blastodlnnka por la que tsta obtiene la 
nulridón de Ja pared uterina. 
Embrión ngc1al cuyo co1ilcdón csl3 formado l'IOf un¡¡ membrana que Si 

desgarra irrcgularmcnt,, 
Que: crece bajo la cpidennis de las plantas. 
Pane de la Geología que trata de las fuerzas que obran en el o sobn: el 
globo1crrcs1rc. 
RIOL. Estudia las fuerzas qu~ 1.kh:nninJr1 fas fonnas de los organismos 
y su evolución morfológic:a. 
Que 1icnc fonna de baslón o bacteria. 

Atrofia dd bulbo piloso. 
ll.:>artollo d• pelo en pant:> no nomiaks. 
rirdid• r!pida del cabello. 
A" de rapina de Amlrit.1 parecida al halcón. 
Sin cuernos. 
Mamidero de África o Asia con los dos cuernos en la nariz. 

Gtncro dt: kpidóplcrus (mMiposas) ft()(luclinos (del lalfnnocma. dim 
mxtul'la: lcchULól). 
Sabio glorioso. 
La gloria del padre. 
lkgcn..:ración cerca del müs~ulo. 
CClula del 1cjido muscular . 
Apmto que hace posibl.: oír el sonido de 13.s contracciones rnusculMCS. 
Adivinación <kl foturo por ti mm1brc de la persona. 
Dia dd S:into Patrón. Rclafü·o al nombre. 
Que se pronuncian igual y se escriben dis1in10. Del mismo nombre, 

Rai:tdc laul\a. 
Crecimiento exagerado de las ul\as. 
Costumbre de comerse las unas. 
fa1racción de loJos los órganos del oldo interno y medio. 
ARGENTINA. Tonto, simple, necio. 
Jeringa parn in)'ccdtln..:s en el oldo. 
Ahrraciún de los órg.u1os del lenguaje. 
Arnin,1 causillllc de cnfcnncJad. 
Enf<rmedad•s dd hígado. 
Midko de nil\os. 
Pcdrraslfa. Abuso lk:shoneslo de nil\os. 

·. 

tv:cn. •u•l.<>;: circulo. --- Edumión de los nil1os. Enseftanz.a. Conjunlo de iodos lo' 
1a1N:1a: cducad1in conocirnh:n1os. Obra en que se lralól de muchas ciencias y mscAanJ.35. 
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110. 

GRIEGO 

' ' •at~p ••tpoc; 

1.ATIN 

palr/J 

111. •ml°µci• 1..Gµo~ pulmon/1 

112. ~ .oo&; ptdi• 

; 1j.~; ª:i~j.~~.,~ 
.. ¡;).~,~~ 

:·,:_ 

111: 

119. 

120. I ' 1c1p 1c1poc; 

lgriu 

c/v/1D1/1 
URBIS 

Jtmlnl.r 

aqua 

na111ra 

/ab/un1 

moma 

SIGNlfK.100 

padre 
creador 
aulor 

pulmón 

pie 
pot1 
garra 
fuego 
lnlor 
llam1 

ciudad 
estado 

nariz 

semilla 

ngua 
liquido 

naru11leu 

labio 

mano 

DERllºAOOS 
pauologla 
p:ilronfmico---

patriarca 
ncumolomla-
ncumobacleria-
neumonla---
filópodo--
rizópodo---

rrlpode----
pirobalista 
rirofano--
pirografia---

policla---
pollrica---
mell\\poli---
rinilis 
otorrinolaringologl:i· 

rinacanlo---

rizospcrma 
c:sferospcrma-
tmfospcrma--

hidrola1is---

hidmlecnia--
anhídriJ11---

fisiocracia---

fisiognosis--
fisico.----

quiloma 
aquilia---
nr1oquili:l---
quirocincsrcsia
quirognomia--

cirujano---

SEGUNDO El.f:~ll11i0 
~:lrolado,----
O\'oµa-omµaro.;: nombre--

apxro: mandai 
toµia: disección, opcración--
1\a<ttpia: bocleria----

~uUo1•.hoja----

p1i;a: 11lz:------

rpc11;:1rcs------
!!alJJ»:1311Z31----
\'l<JI\"': aparecer, brillai--
TP«'l"l: mribir. grabar---

xo>.11c1a: gobierno de una ciudad
·ica.: ciencia, anc----
µ~1~p-µ~1poc;: madre---
·itis: inllamación 
oui;-mro;: oido. 
>.apu¡~-).apvyy<>;: garganla. 
·loio:cspcci:ilistacn 
Ulr:O.\~a: planla espinosa---

p1~a:ralz 

alj'ICl1pa:esfera,----
tpoqi~:alimenln·-----

tn;1~: orden-------

Ttl~'.lne,-----

R\'•: sin. ·hfo: ácido----

SIGNIHfADO DF. l.OS OERll'ADOS 
Tralodosobtc los radrcs de la lglosia. 
Apellido derivado del nombre del padre. Ej.: de Gonulo=<Jonzilcz. 

Cabcu o jcíc d.: numerosos descendientes. 
DilCCción de los pulmones. 
Microbio causal de la neumon~. 
Pul man la. 
crr.filo(IOdio. 
Prorozoaiios de ctlula< aisladas que lkncn prolongaciones con 135 qU< 
c:imina11 y comen. 
Mes>, banquillo de ucs pal35. 
Que se tledica al anc de lanzar pm¡ccliles por medio del fuego 
Que se \'Uchc transparente al fuego. 
Proccdimicnlo p:ira grahar en madera. cutm, corcho. ele. ror medio de 
una runla enrojecida al fuego. 
Conjunto de agentes encargildos de manrcncr el orden püblico. 
Me de gob<mar un Esiodn. Modo de llCl'1r lns 35Unlos. 
Ciud1d madre, ciudad rrincioal. capilal. 

Planta e~pino~a de la lnJia cuyo jugo de su rafl se u1iliza para curai 
enfermedad's d• la piel. 
nor. Que lienc el rruro cerca de Ja ralz. 
Vegcl:il cuyM semillas son esfériCM. 
Masa camosa o plac•nla en la qu.: se conlienc y de la cual se alimenla la 
seniilladeal¡un:isplanl:is. 
Mo\'imicnlo de las ctlulas o de lfls organismos rclacion:idos con J: 
humedad. 
Arte de ctinslruir máquina.~ y :iraratos hidráulicos. 
QUIM. Comou"'º qu• deril a de los o de idos y icidos orgánicos po 
eliminación dd agua. 

~pcu~: poder Sistema económico que :ilribui:i e~clusivamcnlc a la naturaleza el 
origendclariqucta. 

f\Mt~: conocimicnlo---- lXtennina et carácter de una persona f'('r sus rascos fisonómicos. 
·ko: relativo a Rclalil·o a la m:itcria. Aspcclo cxrcrior de una pcrwna. E'.I que prof'-'S2 

laFisic:i. 
- Nomhre cicnlifico del hocico de los oninl!ks. 

..a.:sin,-------
orOo<;:recto.dcrecho--
l<IVl'JCJI~: movimicn10-
a1a011a1;: sensación.---

l""'µow: que ronoce----

Que no ricnc l:ibios, 101:11 fl p:m:ialmcnlt. 
rcríil \"Cr1ÍCaJ dd l:ihio. 
Pcrttpción de los movimicnlos de l:i m:ino. S(lhrc 1000 :describir. 
Estudio de la m:ino de un individuo rara COOOC\:r SU car.idCr t 
C<lndicion~~. 
Pc""'1a que pmfrsa la cirugla. 



GKll:l;O l.ATIN SIGNlf'IC\DO OEKIVAOllS SEGllNDO ELF.MENTO SIGNIFICADO OE LOS DENl\'ADOS ' 
cromá1ico -ico: rcl:lli\03 Rclaiivo a los colores. 

121. xrWµa 11,;;µatiJI (o/uris color crom;itina--- -in:a: subs1anciaquimica--- Substancia qufmia que se encuen1ra en el nüclco de la cClur! y se 1ini: 
por los colo,., blsicos. 

policromfa--- xoAu..:;: muchos----- rk v:11ios colores. ' ' 

macrocefalia-- µm;poc;:graudi.: U.: cabeza grand<. 
122. •oru•rÍ capitis cabeza acéíalo---- a-: sin Sin cabeza, sinjeíe. 

ccíal:ilgia--- a1.yoi;:dolor----- Dolor de cabeza. ' i, 

I 
licantropia--- alil¡x;•oi;: hombre---- Manla en la que el eníonno se tiguraest>rconvenido en lobo. ,, 

123. 1.u•oi; /11p1U lobo 
licodonte--- o&nx;-OOOvtiJI: dicnrc--- Género de ofidios (viboras) no \Oncnosos de la India. 
licosa Glncro de ar.ulas como la IMinlula o na lobo. 
heliolairla q1.1oi;:sol Adoración del Sol. 

m. "'11pcfa udoralionis adoración ególOlra--- cr~:y --- Cufloasfmismo. 
cul10 hidnllOlro--- 1k\ii¡1-1IÑ111-.;;· n¡:u:i·-··~·-···-· <.,Jn.::kfor:iclnf!lllt 

hish:mpía· uau:ru: m:alriL·· -- Tr~lonlt1 \·isu;il hb1~rko. 

,, /aclt1 raz opodldin- fü~uµ0<¡: doble, gemelo--- TERATOLOGÍA. Dlccs.: dd monsuuu re1a1 cuy•"" es doble. 
125. • , viJus vista.roslru miopla---- Que cierra los ojos p:va \ICr. Di:ícc10 tk vista que sólo ve los objc1os '°'l',~IG; µuw:ccrrar 

ISpcdO cercanos al ojo. 

" '1 
39 



HO J ~: 

UNIVERSIDAD NACI1N~L AUIONOMA ~E MEXICO 
D. G. A. ~. 

RELACION DE ALUM~OS EN AClAS 

fH~&~J ~'~~6to~~4s 3 G~~eó-~~t~~~~ELO 
GRUPO C572 l'SRIIJDO Q?-!J SALCN ----

hUM CUENTA 'IOM'HE DEL HUf'INO 

1 96~0362:5BAL~AM¡RA~s. CAM2CHC V~NNES 
2 96.G4Se 15AR.NA0 HE .. IAND.Z lOR.NA 
3 963~474-9i~RqOYIJ HEP.~ANDEZ ~ARLLA 
4 952~967-91p3!::~1IT~Z GU5RR:qo ENRIQUE 
5 9630578·4A8ENITEZ RAMOS BRE~DA JUDI 
6 9630594•2ABL~NCO ASTIVIA WENDOLI~ 
7 9530~17•1RCA~ELLO JIMENEZ JCVANY 
8 9530019-~SCABELLO HE~DOZA ERICK 
9 9630776-4•.llC~qwn:s GUERRE?.C DANIEL 

10 963D830·7SC,RR~A H5~~ANDEZ FRANCISC 
11 9630872·35CRUZ JUA~E! PEDRO DAVID 
12 953G485·6~"SC03EDO V~ZQUEZ JUAN PAB 
13 9631C38-0SFALFA1 ~COSTA VIOLETA 
14 9631046·9MFSRNAllDE! SILVA ClNTIA 
15 9631104•(1,'.lfLaRES TAPIA JAZMIN PAl'!EL 
16 96312~C-9,<'/G~qCIA DE LA qos~ FABIOLA 
17 9631Z46-3BGAP.CIA P!1ez ~ORM• ANGEL! 
18 9631252•8!</JGARCIA R~DIRT: DO~A YADIR 
19 9530673-3RGARC!A q~oRrGUEZ IVAN SAL 
20 9631254·2~pi¡•qcrA <ODqIGUEZ CINTHIA 
21 9631306·8BG,DOY EN~IlUEZ PATRICIA 
22 9é31314~7.lpGO~~! COVA~RUBIAS NORMA A 
23 9631358·7AGONZAL5Z CARMONA ANA ~ARI 
24 96~1374-~~GO~ZALEZ GUTH SERGIO JAVI 
25 96)15Q6-"RGUTIERREZ LANDA RICAQDO 
c6 9631508-6HGUTIE~qsz MART!NEZ l8IGAI 
27 9p16JO-CHH;~NA'IDEZ 1nHA RCBERTO e 
28 9,310 7•4HH~1RERA llU'IGUIA M•URICIO 
29 9631662·9M'HUf.RTA SAL,ANA ADR!AN 
30 9631670-BSHURTADO ~EqNA~DEZ JOSE AL 
11 961Q024·6SJ~IME SAMDOVAL VICTOR MAN 
~2 96~1714·5,<HJI'IE~lr,Z RAMOS JUH l'IARTIN 
3! 9531189•6RL~~N GOOl~5Z ERICK 
34 9531298-?ALUCAP.!O LU~O ROMAN 15 953129C·3~LU~A ARR!OONDO ADRIANA 
~6 9631789·1~M,LD0~AD0 GARDUílO CARLOS 
37 9531~18·1Sl'IEZA 10DRIGUEZ ANGELICA L 
38 9530968•6Bf'IOP.A SILVA FRANCISCO JAVI 
39 9431687·4~0~•L~S Asuqro YA~ET 
40 9é31 Vi9·390RAL ;s FLORES ALEJANDRA 
41 95~08C4·31f'OJ~DA G~MEZ JORGE 
42 96,f343-9Boqooij~z HEqNANDEZ ERNESTO 
43 9431465-0•0RTEGA SANCHEZ A~EJANoqo 
44 9é~106~~2f'fR\'lGEL C\qHLLO F~USTO 
5 96 1 -~mSYES "~Dl'JA ISRH 

16 96 ~95 ·3M~!V!qA G4•CIA WEND~ B~LSI'! 
47 9630905-0"'PRIJDRIGU::z LOPEZ RODOLFO I 
48 9é3C751·3RSftN C~I~T01~L Z~PEDA PEOR 
49 963C713·5~PS\PICHSZ oq·1~LAS !lANDEHUI 
50 963r6SC-1..J~'.i\'l0() 1gL A1~LLAN1 R!C4ROO 

H J J ~: 

U~IVERSIDAD NA~~02~L,~U~~~OMA ~E ~:XIco 

RELACION O~ ALUM~'J~ !~ 4CTAS 

rg2sJ E.N.P· PLT-5 J~JE VA•cONCELO 
( 163) ETIMOL'JGIAS ~,!CD-LATINAS 
GRUPO 0572 P~R!~~O ?7-0 SALON ----

NU~ CUENTA ~'lílnq! DEL \LUMNO 
51 9630527·2STORRES TSLLEZ CRISTIA~ 
52 9630473·2.IJVALDEZ SALV400R A~GELICA 
53 9630451-2/ll'VALVEqOE ROD~IGUEZ SARA O 
54 9529744~811'VSR~ JUAREl CARME~ ALICIA 
55 9630311·3~l9ZAR. AG'>ZA JI"E. NEZ J!lEL 
56 9630303•4/l/lZE'lT!'l1 LO'!R4 ::q! O 

10 
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Cuestionario 

Te pedimos contestar las preguntas que se presentan a continuación. lo más sincero posible. Las respuestas 
· emitidas serán confidenciales. · 

l. fecha 2. rado escolar ue estas cursando 
3.Edad 4.sexo 

6 .. Escolaridad (Nivel máximo de estudios a esta fecha) 
Ni,·el escolar Papá Mamá 
(Trace una X en el 
nivel 
corres ondiente) 

! Primaria 
1 
i 
: Secundaria 

Comercio 

: Bachillerato 

· Licenciatura 

Posgrado 

Otro (especificar) 

7. Estado civil del a á. la mamá o el tutor escriba la res uesta corres ondiente . 
Papá Mamá 

1 8. Lugar de nacimiento 
1 Ciudad y estado 

1 

11 Número de 
Adultos 
Edad 

1 Papá Mamá Tú 

! 9¿Cuántos hermanos 1 O.¿ Qué lugar ocupas 
1 tienes'.' entre tus hermanos? 

rsonas ue viven en la vivienda 
Niños 
Edad 

1 :?. ¿Practicas algún deporte? 

ANEXO~ J._/. 



i 13 Trabajo que tiene 
\Papá 
¡ 

¡Mamá 

14. In >reso mensual a roximado 
Papá Mamá 

¡ 15. ~orario de trabajo 
¡Mamá 

ara leer? 
Rentas 

¡Tuyo 

¡Tuyo 

¡Vives.con parientes 
1 

18. Número de recámaras de la vivienda (trace una X sobre el número corres ondiente 
1 2 3 4 o más 

! 
19. ¿Cuenta con algunos o varios de los siguientes aparatos en la vivienda? (Marque con una X. ¡

1 más de uno si es necesario). 
: Televisión J computadora Refrigerador Consola de juegos 1 

1 , (nintendo. play station. etc.) · 

¡teléfono ¡ ¡ 
20. Cómo se transporta de la vivienda a la escuela (Marque una X a la unidad corresPOndiente) 
A pie En automóvil propio En microbús 1 En metro 

En camión En taxi Otro 

21. Cuánto tiempo le lleva trasladarse a la escuela. 

Menos de 15 minutos J De 15 a 30 minutos 
1
De30 minutos a una 1 Más de 1 hora 
hora 

22. Tipo de lectura del papá. la mamá o el tutor (marque una X en el lugar correspondiente. si es 
necesario maraue dos o más) 
Libros de superación Libros técnicos Bestsellers Comics 
personal 
Periódicos Revistas de Revistas de modas Libros de novelas 

economia. política 



~3. Pro1!ramJ Je tele' isi<ln prcfCrido ( Anotl;! el nomhre) 
:'l.lam:i Papa l Tü 

: :?-1. Emol"o ( . .\nole d nombre) . 

l\.1am:i Pap:i Tuyo . . 

'·. 

:?5. Súmero de horas diarias u" ves televisión (Anote el número) 

\ :!6. ¿,Qué ~~peras para el futuro"!) 



UNIVERSIDAD NACl~NAL ~UTONO~A ~E MEXICO 
D. G. A. ~. 

~EL~CIO~ O~ ALUM~05 EN ACTAS 

fti~jJ ~T~~bto~~Xs 5 G~~eo-~~?f~~sELO 
GRCPO 0557 PSRIOO? 97-0 SALCN ----

~U" CUENTA ~OM~R! DEL ALUMNO 
1 9630302-7SAGUILI\ C~~ºOS Miq!AM 
2 9529695-3H>AUNIS S!P.VIN Hiq~~ OMAR 
3 9527Q96-2"t"ILVARl\DO ALMAR.AZ CESAR 
4 99 S6 29r86 ~16-SSARIAS 9ARR!?.A YADID HADAD 
5 3 - -5MCA3~E~A TOqRES SUGCY 
6 9630716·6nC~S~L'S DI~Z ALBERTO 
7 963C762-!s:~OILLD n~OINA ISR~EL 
~ i~5~~~~:~¡J~~~2RB5~~1v~~Di~~¡eeIRGI 

10 963~866-85C~UZ ~l\~CI~ MARI1EL 
11 9431226-1.DU~AN CA•R~SCO JULIO qupe 
12 953C515·ZilpESTRADA "llJLASCO GILBERTO 
13 9é31126·05FRANC~ SANCHEZ GRISELDA 
14 9631132-55FR~YRE GONZALEZ ISMAEL 
15 9530635•5SGA~CIA r.IJNZALEZ BRENDA CI 
16 9é31496·2SGURROLA 5A~CH:Z M~RI' 
17 9530901·9•/'GUZ~A'I GALICIA SALVAooq u 
18 9é31532-~:i\iUZMAll P!JE'lLA JOSE ENRIQU 
!9 Q631536·1¡11~UZ11AU RIJBIO SAiqA 
l0 9631788·48L~'N J5LMO~TES SU~ANA 
21 9631S25·2ALO~EDO ~r:yc3 SUSA~A 
22 9631815-q...pLOZA~I) PiNEDA OLA~C~ ELBA 
23 9é31781·55MALVA":Z GUTIERP."Z ALFONSI 
~23 ~g~~~o¿:&~~~~~~~~z 1 éi~u~A~~~~5 ADAL 
6 9f31 é97•3.lf1'1~H!llF.Z ~?MERO RUGEN Of'IA 

27 9é31545·7S~O~DRAGO~ P5REZ KARLA 
?8 9é31537·8~hMONP.OY OAUTISTA AlDE! BEL 
,9 9é31489·08M?q4LSS OLIVARES GILBcRTO 
~o 9631429-25N~~0Ló:S su~qez CLAUD!Á AN 
~1 9é31~~1·7~~J~DA GA1CIA OCTA~I~ CESA 
J2 9é31J.1-9BORTEG~ qooqrGUEZ CLAUDIA 
!3 9631;19-55P:~~L~S LU,A CHlISTIAN 
34 9é31,13-?sP!1EZ CAqq¡Lo A~TCNIO PAe 
!5 9C31139·9BP~~EZ MAqTIN!Z LILIANA 
~6 9é3117Q·6~./PE1EZ S'LD\~A J4t~c RODRI 
• 7 9631C99·5•.¡R4'11C:~Z OHEGA CHMl!N l'UN 
38 953C462-<l<1>RAMO$ D!H ~ocro - -
39 963C997·1R~5Y!S VE~T~~A ÁLFCNSO 
4~ 963Q963•4$RIVAS ZU~IGA EDGAR AMIN 
41 9C3C933·5~RO~RIGU:! ANGEL:S ALFRl!DQ 
42 9é30B25·9M!U'.:LA~ V!LA OSCAR -
43 9l3C781·2.<'>?S~US qAr1I~EZ ~AUL ALFONS 
44 9é30673·6RS~~TOS SUA~!Z P!~LA PATRI 
45 9é3~667-WAUZA FEqNANn! RA~UEL 
~~ ~~~~~65-ói~5CUNDI~O 10DRIGUEZ DANIE 
48 963ó6Ó?:7~s1~Y~ry~E~~J~~~~ I~~&qo FA 
49 9é305 71-Sh/lT~~ ~qr z e in NA!lI A GUADAL 
50 9é3t:517•%JTOVAq CR'JZ ~OH:Nr A~HELI 

U~IVERS!DAD NA6I11AL· ~~~~~~M~ ~E ~EX!CO . ~- .\. .. 
~ELAC!Oh O~ ALUM~?l ~~ 4CT\S 

~8~~~J ~f~Fbtnt!Ás;r,~~~6-~l~f2~~:Lo 
GRUPO 0557 r:?.!000 11 ?-'1 SALCN ----: 

~U~ CUENTA ~'~~R! '~L ALU~NO 

51 880C233-4f'PV~YLOll CllAV~Z MIG~EL A'IGE 
52 9529752-7SV~L~!QUILLO e~LN~hT MA OE 
53 963C339·5sV!LLA~~~~R HL:RTA YUS5EN 
54 9630315-11JZ~P,Hf\ SU!~!Z MIGC:L :}llA~ 



..VOlllAI llACllNAl AUJDNllMA • MEXl:I 
EIClllA llACllNAI. PllEPARATllllA 

PllEACTAJ 11: EXAMEJIEI llllUAlllll 

Flllltlt: JOSE VASCONCELOS Cllft: 025 Pirlodl: 2001-0 --- ---Ali!Jlabrt ETIMOLOGIAS GRECOLATINAS Clmt: 1505 en.. 0569_ 

Prof-. MARTINEZ EMBARCADERO ELVIRA bJerl de AUnnol: 33 

aOTA l9MllllE IH A1..11'1Wm msBIVACIMI 
300110858 ALDABA RAMIREZ JUAN MANUEL ------099017552 AMEZCUA FRANCO FERNANDO ,.)-;.. ... c .v "t.u ~ 
300067446 ARE LLANO GOMEZ BELINDA 
300005561 BAR CENA LO PEZ JOSE ANTONIO PR<1 ')\ .. t.1, < 
300177790 CABAElAS ROMERO PABLO VLADIMIR ~ 
099076010 CARIEJO IBARRA LILIA ' 099077990 CASTRO HERNANDEZ ROMAN CESAR ~ 
099068798 CASTRO MONTIEL CARLOS ALBERTO ~ 
300027080 CRUZ RAMIREZ CELESTE PATRICI '1 
300008940 FERNANDEZ GABRIEL SANTIAGO Iº 
300221714 GARCIA GOMEZ OSCAR DANIEL ,, 
300111257 GARCIA TENORIO DULCE YARELI IZ 
300034628 GONZALEZ OLIVARES RAUL 1 ~ 
300113811 GUZMAN MONTAEJO ADRIANA N ;;;:b f.::,,'f!1'-098183401 GUZMAN SANCHEZ JOSE ANTONIO ¡'í 
300112539 HERNANDEZ LO PEZ CESAR '. 300058732 HERNANDEZ VALDEZ LILIANA i' 099171359 JIMENEZ CHA VEZ JOSE ENRIQUE ~ /J"'b l.o.u~<..•"J" 
300027750 MELENDEZ MARTINEZ MISAEL 
300320044 MEZA VAL VERDE MARIA DEL PILAR 7• 
300169052 MONTIEL TRUJANO CARLOS ,, 
099206329 MORENO ESCALONA VICTOR -z1 Nu S'..C A..1'C1..'-t-b 
300012295 MORENO JAIMES CESAR EDUARDO¿~ 
300202849 MUDIZ GARCIA JOSE ERNESTO ?i 
300318449 NIETO MEDINA JOSE LUIS ,e;: 
300300574 NUDEZ FABIAN SANDRA EDITH ¡¡, 
099283456 REBOLLAR AGUILAR JOSE ASDRUBAL 11 ,.JC,· G • .J-./l... 
099260404 RODRIGUEZ MONROY ASTRIDJ 2~ 
099260758 ROMERO RICO LOURDES ISABEL -¡1 
300334265 SANCHEZ BUTRON JORGE ,. 
300103571 TALLEDOS REYES URIEL ERICK 31 
300220982 TORRES MANCERA ANDROS JOAOUIN¡• 
300176834 ZAVALA DOMINGUEZ JACOUELINE 3"} 



ETIMOLOBIAS GRECO-LATINAS ASIGNATURA : PROFESOR -GRUPO: ___ __,n57~PARCIAL : ____ _ 11¡¡:;~.:.- }VO\.I< »"-Q< ~- M 

NOMBRE DEL ALUMNO 
J • J 1 ~ I I I ( 1 / 1) r• 

''2 • l'I/ • j , I~ 

3 . ·-
4 . - • J...l 
5 '°' 6 ' . • I / 
7 r 

8 I 
9 .• 11 

10 • J • J 
11 I • 
12 . \ ' I 
13 
14 ' I I/' • , Ir. 

15 ' 11 • J • • i.-.:. 

16 ORGZCG CRWZ ANADi ' J I I I -, • 1
\:. 

17 I . I J ~ 

18 1/ • J 7 
19 / . . ) 

20 / 
21 I • .. ) ' I '-" 
22 / • I ,.- • I 1 11.I t\.11 
23 / . I • ' . . . . . 
24 / I / 11'\ I 1 I /7 7 I v 
25 I I 
26 / '7 
27 . ; . '-. J / . \ 
28 \. 

29 
30 
31 
32 
33 
34 ---~·· ,_. /} 

- -u f.-4 ,..,t""" - " 
-..1~1.... t..:.JCI/ 

··----· -"-=-=~--·-------.~. ---~-------
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•'11 ¡, , ; , 11. ~::in~ 1 )¡: '. ! '' i ' ' j_ l ¡~·¡ i ; o ASIGNATURA : PílOFESOR · 

'111 * 

GRUPO: ___ o:;:'~PARCIAL: "EC: · ------···--·---¡ '.; !1 

11~~.:-1-C 1 1, .. ~.e ·- "'~ 

cr w 
::? 

~ 
1/1 

"2 

5 
6 
7 

>--
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10 
11 
12 
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15 
16 
17 
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..b 
Jl 

1.- SEMÍTICA 

2.- CAMÍTICA 

J.- AMERICANA 

4.- HIPERBÓREA 

S.- URALOALTÁICA 

6.- INDOEUROPEA 

7.- CAUCÁSICA 

8.- DRAVÍDICA 

9.-MALA YOPOLINÉSICA 

10.- AUSTRALIANA 

11.-BANTÚ 

CLASIFICACIÓN GENEALÓGICA 

INDOIRÁNEA 

ALBANESA 

ARMENIA 

JÓNICO 

EÓLICO 

DÓRICO 

ÁTICO 

KOLV~ 

ITALICA 

1Ailli 

{ 

1 

ITALOCÉLTICA -,--

{
oscq {::ULTO 
UMBRÍO VULGAR 

SGALO 
URITÁNICO 

+OTRAS 

TOCARIA 

HÍTITA 

GERMÁNICA 

BALTOSLAVA 

CELTICA 

{

ALTO ALEMAN

1

1 

OCCIDENTAL 
BAJOALEMAN 

ORIENTAL GÓTICO 

SEPTENTRIONAL 
Ó NÓRDICO 

{

NORUEGO 
SUECO 
DANÉs, 
IS LANDES 

• LENGUA MADRE EL, SÁNSCRITO 

ANEXO, 23 • 

LENGUAS 
ROMANCES 

ó 
NEOLATINAS 

{ 
, 

HOLANDES 
ANGLOSAJÓN 
FLAMENCO 

I 

DALMATA 

RÉTICO 
, ... , 

FRANCES 

ITALIANO. 
''i1 

CATALÁN i 

RUMANO 

ESPAÑOL 

GALLEGO·P. 

SARDO 

PROVENZAL 
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Une pers.;nnolité d'exception 
dons l'univers de lo Couture et 

du Porfum 
Célebre dons le monde entier pour so 
creotivite et son tolent, Q,,cor de lo Rento 
est ou¡ourd'hui wmbole d'élégonce et de 
roffinement. lo pouion de lo beoute dont 
son oeuvre temoigne trouve so 'ºurce dons 
les dKon. lu•ur1onh de Saint· Domingue. 
lile oü il noquil. Ses collechom. comme son 
porfum 11ont de 'ofé-ritoble\ cheh·d"oeuvre: 
0Kar de lo Rento e-si un ort11.le inconteste 
dont l'elegonce s'est off1rmee O l"ecole de 
lo Haute Couture fronco1\e. 

le porfum Osear de lo Renta est une rémi· 
niscence des 1ordins de son enlence. Har
monieua et vibront. c"est une olliance 
'ubtile el unique de fleun rores enrichie 
d"une touche epicee. Hors du temps. mois 
oc:tuel, il invlle celle qui le choisit a etre 
"inten\ement femme., .... 

Creotore leggendorio di 
Moda e di Profumi 

Conosciuto 1n tuno il mondo perlo suo ori· 
ginol1to e lo suo 'l.ensibilito. Osear de lo 
Rento e simbolo di elegon20 e roffinotezzo. 
Noto o Santo Domingo do genilori 
spognoli, ha vinuto c1rcondoto da uno no· 
tura luuureggiante che ha fono noscere in 
lui l"omore perlo bellezzo. lo suo formo· 
21one nel mondo dello moda froncese, un-
1t o ol \enso ortist1co e ad un certo 
romonhcn.mo. lo honno portoto o creare 
copolavori s10 nel campo dello modo che in 
quello de1 profum1. 

11 profumo d1 Osear de lo Rento e un ricordo 
dei 9iord1m dello 1'UO infonz10. Un bouquel 
floreole un1co, fresco e v1brnnte, impre· 
z1os1to da un p1n:eco d1 spez1e ed erbe rore. 
Un profumo senzo tempo, ma contem· 
poroneo. chll! invito lo donno "od ano· 
parare il p1ocere dello femm1nilrtQ'". 

Un creador legendario de 
Modo y Frogando 

Reconocido mundialmente por t.u originoli
dod y t.ensibilidod. Osear de lo Rento et. un 
símbolo de elegancia, distinción y rel1no· 
miento. Nacido en Santo Domingo, de po· 
dres et.poñolet., su amor por lo belleza 
emon6 del esplendor de su it.lo nolol. Su 
experiencia con lo alto costura francesa 
combinado con su sensibilidad por el or1e y 
su sentido del romance lo condujo o crear 
obras maestros en lo modo y lragonciot.. 

lo fragoncio de Osear de lo Rento et. uno 
reminit.cencio de lot. jardines de t.u infoncio. 
Uno t.inlonio Unico de esencias florales. re
frescante y vibrante, reolzodo por toques 
de hierbot. y et.pecies cálidos. Eterno, t.in 
embargo contemporoneo, invito a lo 
mujer a ''experimenlor el poder de su 
feminidad'', 

Criador lendório-de 
Modo e Fragancia 

Célebre no mundo 1nleiro pelo suo origino· 
lidode e sensibilidode, Oscor de lo Rento e 
um símbolo de elegcincio e sofistico~Oo. 
Noscido em SOo Domingo, de poit. es· 
ponh6is, o seu amor pelo belezo ~m do 
ambiente lu•urionte em que Yiveu. A suo 
experiencia em alto costura francesa, com
binodó com o sensibilidode poro o arte e 
sentido de romontismo levarom-no o criar 
obras-primos no óreo do modo e do perfu-
maria. 

A frogOncio Osear de lo Rento e uma re
miniscencia dos jordins do t.uo infóncio. 
Uma mesclo Unico de oromot. de fiares, 
frescos e vibrantes-enaltecidos por 
suaves toques de especiorios e e""°s : In
temporal, emboro actual, é um conv;te O 
mulher poro experimentar o poder do 
feminidode. 

A tJé.XO ... .;i.s. 
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!_)e_ ·l!!s _hijo! c:!_e _M!l•!e _ (lgs _ ll1A~1:_1~E~~ 

~ ~s_h!Jol' ~e! ~a'lt~ <.!<>! ~A.!::l~H~Z),_ 
~t~ l~s_f~m~s_MJ-.1!1 y _C~G!. 

Por Miguel Hisi Pedroza, 
Profesor de la Preparatoria S. 
Maestro en Letras Chisicas. 

Hoy, en los tiempos de la política moderna - como le llaman 
los neopotrticos-, bastan unas cuantas letras o iniciales p a r a 
identificar o denominar a alguien. Así, todos sabemos quien 
es RR o su colega MMH y, como también sabemos, en 
los próximos seis años estarán de moda las siglas CSG (C A R 
LOS, 'el viril'; SALINAS, de 'las minas de sal'; DE GORTA-:. 
RI, 'del corralero• o 'establero'), significado godo-romano-vas 
co del valiente que será el arriero de estas saladas tierras, ~ 
que los aztecas por algo llamaban IXTACALDO ('lugar de 1 a 
casa de sal') a uno de los barrios vecinos de México. 

Claro, desde la más remota antigüedad, •en todos los pueblos -
los seres humanos han tenido la necesidad de identificarse
los unos a los otros y así se han denQminado o llamado los 
individuos, al principia con una especie de mote o apodo, que 
fue el origen de los nombres de persona, apelhdos o patronr -
micos. Hoy la Onomatolos;ia o ciencia de los no ni b res pro 
pies - de donde los onomásucos son los dras referentes a loS 
nombres de las personas-, nos revela ei origen y m ti e has -
veces el oculto significado de dichos apelativOs. 

Hay nombres cuyo significado original es todavía evidente. - -
Las personas se identificaban por alguna cualidad o defecto -
físico o moral y así se conservanapellidos·como Gordillo o 
Delgadillo, Moreno o Blanco o Malo (que los hay que t a 1 se 
llaman). O por su ocupación o---actlvidad, como los He r re ro 
o los Carpinteyro, los jorges ('campesino• - 'el que trabaJa -
la tier.ra•, en griego) o los Guerrero (del germano •warran•, -
guerra, embrollo). 

Otros se identificaban por su origen o lugar de procedencia. 
Los fsf.inosa (lugar de espinas) o los Pedroza (lugar de pi e -
dras; os señores De la Vega (del ibénco •vaica', terreno tia 
jo oplanicie), Del Rfo o Lohta de la Colina; así como los de 
Sevilla o De tií""Miüíríd. 

l...o- Voz¡.._ Co"-f"1_l ''.jose l/•.H.oNcc.Cos'~Je.C..€,,_,P.,11/JllM.. 
Bo\e...\-.'N .rc.l 'Í''-"-'"""" 

i-111· Pli 
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Los hay - nombres de persona y apellidos - que se refieren a 
plantas o animales, que en su remoto origen fueron ceomo tó
tem o protectores de las tribus e individuos: Loae (del latín -
'lupus', lobo) y L6¡¡ez (el hijo de Lope), Bernar o (del germa 
no: 'bern', oso y 1 art', fuerte) y Bernal (donde hay osos), :: 
Velasco y Veláquez (del vasco 'beta•, cuervo: donde hay cuer 
vos o Corvera;hasta los muy obvios como Becerra, Aguila, - -:. 
~ Oliosgue, Flores, Limón, ~ o ~ .. 

Otros más, fueron en su origen verdaderos apodos, como Rico, 

Pulido, Bocanegra,~ (del latín •furtum', hurto o robo), 
o sea 'robado' (que no es lo mismo que ratero, conste; por 
aquello de Mi~uel - 'iquién como Dios!', en hebreo o el No. 1 
en México - e a Madrid y Hurtado). 

De muchos de estos nombres o apelativos se formaron 1 os pa 
tronímicos o nombres de familia, que en español se id en t i :: 
fican con la terminación -ez (hijo de), de· origen ibérico; co
mo en inglés con el sufijo:Son (Johnson) o el -vich de los e s 
lav05 (Petr6vich). - -- -

De origen latino o romano son muchos de loS más conocidos 
patronímicos españoles como Marirnez (el hijo de Martina: 
Martinus, el relacionado con Mat,te), Sánchez (el h~S a n 
cho: Sanctus, el santo), Pérez (el "hijo~o, Pedro: petrü'S, 
"'jlí"edra), Domrn~uez (el h1JQde Ddmi[~º: Dom1nicus, relativo 
al Dominus o enor) o el ya cita o ~· 

Pero en la onomástica española también abundan los nombres
de origen germano o godo, como Fernando, Hernando,Fernán 
dez y Hernández. (de 'frithu', paz y nand 1, audaz.); Rodngo y 
RO<:fríguez (de 1 hruod 1

, gloria y 'rich', rico o poderoso en glo 
na); Guzmán (de 'gutz.', bueno y 'man', hombre). Asf comO 
tamb~de origen árabe, como Alcántara (de 'Al-i<antar•, 
el puente), Medina (ciudad) o Guadarrama ( 1 guadi 1 , río y 'r a 
ma', piedad), pues no hay que olvidar que los árabes domin&. 
ron España durante siete siglos. -

Asimismo, son muy numerosos los nombres conservados del 
sustrato celtíbero o prerromano, como Barrera (de 'bar•, b a 
rra), García y Garcés ('hartz 1

, oso) o Vargas (barc', Ca ba:: 
ña); muchOs de---eTIOS""procedentes directamente del vasco o 
eúzkaro: lbarra ('ibar', vega y 'arri', piedra), Ochoa ('otxoa•, 
lobo) o ~rrfa ('etxe', casa y 'berri', nueYa"""""OC:asanueva, 
Casanova) y todos sus derivados: lbarrola, Ochoterena, Chava -
rrfa, Echeverri, Chaverri, ~· ---- ----
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Por su importancia cufiural e histórica, en la onomática mo 
derna es muy copiosa la presencia de nombres de origen gri"'é 
go •. Empezando por el célebre Alejandro (salvador o defensor 
de los hombres), el bíblico Ange) (mensajero), hasta la sen 
sual Zoila (de 'zoé', vida o vivaz . -

V, en México es necesario señalar la super vi ven e i a de -
nombres heredados de las lenguas aborígenes. Además de - -
Cuauhtémoc (águila que caé) y Netzahualcoyotl (coyote h a.m 
bnento), están X6chilt (flor), ~e6yotl (cosa divina) o Je;o~&
la (nopal duro),~áhuatl o engua de los aztecas; r n 1 

fi. y Tatiácuri del Purheme o Tarasco (Michoacán); las fa mi 
llas Pech (escarabajo) y Kan (serpiente) del Maya, et sic áe 
coetertS:"" --

Para los que se inte·resan por· estudiar esta ciencia de la O no 
matologra o desean saber el:significado de los muchos no~ 
bres de persona, nada más completas que las eruditas obras -
del. maestro Gutierre Tibón ("Origen, vida y milagros de su -
apellido" o su "Diccionario de nombres propios"); asr como el 
libro ."Rudimentos de Onomatologfa" de Luis L6pez. de M e s a 
(Bogotá, 1961). 

.. 



CoAPA, 
Jup.r en agua.de culebras, 

una tradición secular. 

Por Miguel Hisi Pedroza, 
profesor fundador dd Plantel No. S 
de la Escuela NacionAI Preparatoria. 

Cuando hace m•s de treinta anos -en abril de l 9SS
.llegamos a Coapa un grupo de profC9Jres. entonces 
muy jóvenes. junto con cientos de muchachos para 
formar lo que desde el primer dta de clases se le 
llamó la Preparatoria de Coapa, postcriOJ\TllCnte de
nominada Plantel .. José Vasconcelos", comenzó un 
af~n por hacer de Coapa un centro universitario 
con tradición y arraigo. 

Coapa no nacía de la nada. Su nombre proviene 
de la antigua época de Jos aztecas y así es conocido 
este sitio desde hace varios siglos. En náhuatl Coapa 
se formó de .. coatl .. = serpiente, ••at_r• = agua y el 
locativo .. pa .. o "'panº= en o lugar y en Ja obra 
.. Nociones de Ja lcngÚa náhuatl'' de Cecilia Rebelo 
(1912) se dice que significa .. en agua de las cule
brasº. o sea, .. lugar de víboras de agua"'. 

Tanto por las características del Jugar. que son 
terrenos cerca.nos a la zona del lago de Xochhnilco 
Y. por tanto. pantanosos en donde se crían nume· 
rosas lombrices de agua. como ..por el jeroglífico 
que utilizaban Jos aztecas para designar este lugar al 
sur de la gran ciudad de México--Tenochtitlo1n: se 
confirma plenamente esta interpretación. 

Este nombre se conservó después de la Colonia. 
conocil!ndose como la Hacienda de Coapa y en 
donde se desarroUó una zona lechera con establos 
que funcionaban cuando llegamos a estos terrenos. 
Fue en la etapa del gobierno de don Adolfo Ruiz 
CorUnez. que se los cedió a Ja Universidad Nacional 
para que en ellos funcionara la nueva Preparatoria. 
En ellos se habla intentado construir .. los estudios 
cinematográficos de Coapa. los más grandes del 
mundo•'. se decCa. y existían varias edificaciones 
sin tenninar (hoy subsisten el edificio de las ofici
cinas administrativas y de la dirección del Plantel 
con el auditorio ''Gabino Barreda .. y el gimnasio. 
que iba a ser un foro gigante para filmar películas. 
pero que estaba todavía sin techo ni piso y habían 
crecic.Jo yerbas y hasta árboles en su interior. 
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AIU empezó a surgir la Preparttoria de Coapa. 
b.;o la conducción del licenciado Juan Manuel Laz
cano, su director fundador. y del maestro RaO.I 
Pous Ortiz. director general de la Escuela Nacional 
Preparatoria en esos promisorios dfas. 

Tambic!n el nombre de las dos calzadas principa
les que atraviesan de oriente a poniente la zona de 
Coapa tienen su origen en Ja antigua tradición de Jos 
aztecas. El curioso y tc!trico nombre de la calzada 
del Hueso -que no hay que confundirlo con la 
feria del "hueso. con tanto arraigo en nuestra Polí
tica scxcnal- se debe, según pude investigar entre 
Jos antiguos lugarenos. a que originalmente era la 
calzada de los ,..huexotcs" o .. huesotcs ... como 
llaman - ••hucxotl .. en lengua náhuatl- a la especie 
de sauce o úboles largos (de más de 20 metros de 
alto) que abundan y fonnan parte del paisaje de Xe>
chimilco(I). Y la calzada de Acoxpa, cuyo nombre 
en náhuatl -ºatlº = agua, ucostic" =cosa amarilla 
y upa .. = en, lugar- significa uen el agua :unarilla". 

Hoy la Preparatoria de Coapa está en el corazón 
de un gran centro urbano. Aqu I empezaron el Tea· 
tro en Coapa, con el maestro Htctor Azar, que le 
ha dado gloria y galardones internacionales al Teatro 
Universitario, asf como el Cine-Club Coapa, que en 
1956 fue el primer cine-club universitario y en don· 
de se impartió el primer curso de cinematografía en 
la UNAM. 

Estas son algunas muestras deJ espíritu y tradición 
que han fonnado las generaciones de jóvenes estu
diantes y proíesorcs de nuestra Preparatoria de 
Coapa. 

(1) Claro. • la 1ente Je pareció e.u1eradu docir ~Uhl>te..;0 que te 
JODÓ a aumentativo y pot e30 la .. calzada del huem-. 
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ESTIJllADOS PROFESORES: 

Suplicamos atentamente a ustedes proporcionen las lis· 
tas de exentos de cada uno de sus grup0$.1 las cuales pue
den entregar en la Secretaría del plantel a partir del 22 
de junio. Favor de entregar original (para la Sección 
Escotar) y dos copias (una para usted y otra para la Se
cretaría) y anotar los exentos en una sola hoja por 
gru120. 
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ALEX - GARCIA 
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CRUCIGRAMA 
(MEDICINAi 

NOMBRE DEL ALUMNO: ------------------

MATERIA: ETIMOLOGIA GRECOLATINA DEL ESPAÑOL 

VERTICALES 
1.- UÑA 
2.- DEDO 
3.- MATRIZ 
4.- MUJER 
5.- CUERPO 
6.- HOMBRE 
7.- OJO 
B.- NARIZ 
9.- PáRPADO 
10.- PIERNA 
11 .- PIE 
12.-VARóN 

/VJ~.'Jt.o~ :ta. 

HORIZONTALES 
1.- DIENTE 
2.- LENGUA 
3.- RODILLA 
4.- CABEZA 
5.- PELO 
6.- VAGINA 
7.- SENO 
B.- CABELLERA 

. 9.- ESPALDA 
10.- CRáNEO 

GRUPO: 

Coó 
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LAS LENGUAS CLÁSICAS SE RESISTEN A MORIR 

Los métodos 
gógicos seguidos 
'a enseñanza del 
aburridos y ccn-

s en la gramñtii::a, 
en parte, rcspon
>les de su aban-
10. Si se hubicrü 
. 1dido en revistas, 
bria tenido mas 
aceptación. 

L os alunmos <k· un inslituto 
del cst;nlo de Ül"l'l!Úl1 ( EE. 
UU.) se cnc.:0111ra1u;1 rccicn
tcmcnlc .. ·un un problema 
incspcr;ulo. Su intención c1-¡¡ 

comunicnrsc vía ml;dcm l'un otros estudian
tes <le una pcqucfüt localidad hl.·lga a través 
de la red Internet, que lou.:ili1a la c.:onnmka
dc.>n cnln: usu:uios c.k• rrn11p111:1dora!'i de todo 
el 111111ulo. Si11 t..•111ha1 µ11, 'l' lop;,11 m1 l"CHI la 
soqucsa de que sus cok·gas l'tirc1pl·os 110 te
nían 11i idcn de inµIC:s y ~,·,111 liahlalt;111 fro.111-
rés .\' llamc.•nro. Ml'l111s mal qt1L' hallan>n la 
!-.ol11dú11 itkal p:ir:1 Mljh'1;11",1111 l·\il11.,.11 i11-

.:u1111111kad1·111. (i1ada .. a ,11 .. n11111d111k11111 .. 

dl• lalin, pmlil•nm d1a11:11 a '11' :i11d1;1, lia!<o· 
1~1 V.4tSl4ff el prc:-.11pm·~t11 <ll· q11t.· di,p1111ía11. Su 
prufcso1~ l"lllodoiwdo, 't.' n·ia 11 ;.111,p111 lat.lo 
a la E<lad Ml•dia, .:uando d lalin era 1111 itlio~ 
ma cosmopolila qlll' pc1111itía la lomunic:t· 
ción ctllrc los ciuUmlano!'. c.·uropc.·o.,. müs cul
tos. La \'cn.lmJ es que C!-.lr& llUC\'H rundún de 

Aunque relegadas y despreciadas 
eu los planes de estudio de 
países como el nuestro, las 

lenguas muertas están- aún muy 
vivas y cumplen la misión de 
trm1smitir un legado cultural 

que consolida la ~nielad 
intelectual de Occidente . 

l.1 cultm a l·his1c~1 l·1t i;is rcdl'S clcc1rónicas 110 
c~t;dJa prcd.!'.la, fll'I o nn rc!'Ulta cxtrmia. 

Li11gui!-.las Ud siglo XIX habían csiahlcddn 
ya el origen común del griego, el lalfn, el 
germ;inico, el celta, el baltoesla\'O y el indo
irani, todos procedentes de la gran familia 
i11d11curopca. lllll' aclualmt.•ntc es la m:is h:•· 
hlada del 1111111do. Las scmcjaú1.as cnlrL• las 
ll;1111adas lc11gl1as nm10111t:l'S -ilalinm>, portu
J:!lll·~. 1 ram.·L~s. n11n:1110 y l'S)lai10I- dcl;1t;111 
clam111l·11tc su origen lati110. 

Dl·Mlc: hai.:L" algün tiempo, las lenguas 
d;i ... k:1s l'!<ol;i11Mlfril'lldn1111 Jll'<K'l'SO dt.• 
111'11\0 ,. ,¡,.,, ;/i,, (1111 p;11 h· dt.• ia, :111101 ¡. 
d;1d~· .. l'lfill';tli\·;t!'. dt.• llllllll'l'IJ ... OS paÍM'!-. . 
All·111a11i.a lttt.' 111111 dt.• los prillll'I os l'll aro· 
111rll"I h1. lt1qm.·11u dda de ?-.l'rn11io~o lt.'llit.·11do 

Si los prou1gonistas de los li
bros de tc~to de lntin fueran 

el r."'ltón Migucllla y Tribi/in, 
nadie se "qucnrnria las pcs
latii!s'' a /a hora da estudiar. 

ANEXO_, 30. 

l'l1 cucnl:t la impor1:tnch1 que h1vic1u~ el 
h11í11 ,\'el p.ricgo en 1:1 c11llun.1 germánica 
dc.•sdc el lh•nachnicntu. En América, Jos 
paises lo í11c1 un oh-iúando y relegando de 
sus planes de estudio brutalmente median· 
Ir.· insl•nsihlc."" reformas educntivas. Los 
had1illcrL'S y:1 110 1k11c11 qu~ seguir algún 

: 
j 

1 
1 



.1rso de estas lenguas de manera obligato
a, como anlnilo. 
Pcm no siempre fue asf. Hubo un tiempo 
1 que estudiar gdego y latín en las escuelas 
reparatorias era común. l loy sólo toman 
Jl'SOS los alumnos e.Je las áreas humanísli· 
ns y Jos 111atriculac.Jos en Ja carrera de 
etras Clásicas, que ofrece la UNAM en la 
lcultad de Filosofía y Letras en la rancia 
iudad Univcrsilnria. En otros lugares, no 
.JSt.anlc. la lcndcncia está invi1·tiéndosc. En el 
1chillcralo írancés se ha ai'múido un curso 
ás de latín y, en las escuelas públicas esta
mnidenscs, el número de alumnos en esta 
sciplhm ha mnncnl:idu de 150.000 a 500.000 
:sde 1976. Teniendo en cuenta que aquí 
>piamos sicn1prc las modas francesas o 
. latlounidcnscs, dentro de un par de déca
ts seguro que apreciaremos de nuevo las 
rtudes del latín. 

" 1989, casi tculo.-. lo.'i t1/111111u1s 
a11ccses ele clcísict1s crt111 11111jcres 

Hay otros indicios de que el interés por la 
11Lurn clásica va en aumento. Así lo cono-
1ra la creación de sociedades en su dcíensa, 
•mo el Colloq11i11111 Didaclicum Clnssic11111, 
1 Bélgica. En México, muchos latinistas es-
11 ;afiliados ni Ct•1uu.:11lt1111 l·i1111ili11c Snucli 
ie1v11y111i. un g1upo i11lc11mciu11al que pre· 
nde capacitar a .los católicos para que lean 
s textos tcolcigkos y 1diginsos esc1itos en 
,fu. En lus mayores ciudt.1dcs itt.1lianns han 
1cido los Cin·u/i latiuc ÚJC¡11cuti11111, para 
'r en latín. También empic1~,n a proliferar 
1 Europa las publicaciones en esta lengua, 

que incluso protagoni1 .. a un noticiario en una i 
emisora de radio finlandesa. ¡¡ 

Pero ¿qué causas pueden haber motivado 1 
el escaso interés y el abandono a los que ha 
estado sometido el latín? En primer lugar 
habría que destacar los propios métodos pe
dagógicos empleados, aburridos y centra
dos en Ja parte gramatical más que en la cul
tural. Además, el recuerdo del profesor de 
latín suele ir emparejado a noches sin dor· 
mir e interminables retahilas de declina
ciones c.lcclamadas de memoria. Su estudio 
se asociaba más con el castigo que con lasa
tisfacción que proporciona el conocimiento. 
De todas fonnns, los tiempos hnn cambiado 
y, afortunadamente, la evolución de la ense
ñanza nos aleja de esa visión de pesadilla . 

En segundo luga1; están 
las razones deaivadas de la 
evolución de la sociedad. 
Hoy día, los estudios que 
tienen que ver con las cien· 
cins humanas en general 
-filosofía, historia o li
teratura- están de capa 
caída y las preferencias se 
diaigen hacia disciplinas de 
orientación científica o 
técnica. Los padres snclcn 
ejercer mucha presión so· 
bre las decisiones de sus 
hijos. Ellos pagan, ellos eli
ge1i -o al menos lo inlen
lan-, y en las circunstan
cias económicas actuales 
escogen una frnmación aCt.· 

Hic et nunc (aquí y ahora} 

El camino de la lengua 
latina iba en franca de

cadencia. Incluso en Italia. su 
misma cuna. sólo el 16 por 
100 do los osludlanlos do la 
cscuala superior estudia lalln. 
En Holanda son cinco las unl· 
vorsldades en las que ahora 
se puede estudiar fllologla clj· 
slca, aunque en 1989 sólo ell· 
gleron esa opción 50 o 60 
alumnos. Y de las 31 univer
sidades británicas que dispo· 
nfan de un departamento de 
clásicas en 1986, quedaron 
21 a partir de 1989. 

Sin embargo. el desinterés 
que ha venido sufriendo el es· 
ludio del lalln en los últimos 
tiempos. tanto por parte de 
los gobiernos como de los es· 
tudiantes. ya no es el mismo. 
Hasta ahora estaba casi rele· 
gado, pero existen indicios, 

smuy 

como el curso que so hil ana· 
dldo en la ensenanza media 
francesa, que apuntan un cam· 
bio importante. En Austria, en 
Oólglca y en Suiza so Impar· 
ten actualmente sois anos do 
lalln. y en Polonia. por poner 
un olemplo de la Europa del 
Este, se dan cuatro. Aunque 
en todos estos paises se es
tudia también griego, sólo una 
pequena mlnorla -un 2 por 
1 oo en Alemania- elige esta 
lengua. 

En los Estados Unidos la 
tendencia también se inclina 
hacia un ascenso. A principios 
de siglo, el SO por 100 de los 
alumnos de secundarla estu· 
diaba latln. Tras sufrir un fuer· 
te retroceso en los aílos se· 
senla y setenta, las lenguas 
clásicas tienen cada vez ma· 
yor presencia en los centros 

de ensenanza norteamerlca· 
nos. Sobre todo en el Estado 
de Nueva York. En 1976 só
lo lo aprendlan unos 150.000 
alumnos -do 14 millones- en 
las escuala:; pübllcas. pero 
al1ora son mas de 500.000. 
Entro 1986 y 1990, el núme· 
ro do esludlantes universita
rios de lalln crocló un 12.5 por 
100 y alcanzó los 28.000, el 
mayor número desde 1968. 
Segün la Asociación Ameri· 
cana de Filologfa. la media de 
alumnos do estudios clásicos 
por curso aumentó de 255 a 
284 en dos aílos (1992-1994). 
Y es que. por fin, se estan dan· 
do cuenta de que tiene sus 
ventajas: por ejemplo, estos 
esludiantes obtienen mejores 
resultados en determinadas 
pruebas. como son las de vo
cabulario. r""""!'I 

Las aulas de filología 
clásica están llenas de 
mujeres. ¿Acabarán 

siendo las depositarias y 
difusoras de nuestro 
legado culturnl. como 

los rnonjcs medievales? 

Olra posible causa de la 
aversión al latín se basa en 
el llccllo de Que algunos 
líderes fascistas. corno 
Mussolini. adrniraban el 
mundo c/Bsico y citaban ~ 
los poetas la linos. 

démicn que conlleve a su lérmino la rclath·a 
garnnlía de un puesln tic 1rnh;1ju hicn rcmtt· 
nerndo. No e~ m.f_tt11 d caso ch..• las 1nnjcrC"~. 
1..·11yt1s i11l!n.·s11s pn1fl·si111rnll'S sr l0 c111silll•1-:i1· 
todav(a c:omplc111c11tario~ a lo~ tld v;,1nj11 ~·. 
por lo tanto, se admite 111;.is hicilmcnlc que se 
dediquen a proíesiones mal remuneradas, lo 
c}lll' explil-:iría 1:-i nhn11nador01 Jll'l'St>nci.a 
ll"lllL0 11i11a l 0 11 h1s aulas tll· lt•11g11;1-. d:iska"\. Eu 
l 9K'J casi lodos los nl1111111ns t1llÍ\'L"l"SÍl:1rins 

lúmn•sl'S lll' l'S:t l'SJ1l'Cialitl:1tl l·r:111 11111.il'l"l.."S. 

/:'f /11111u111i.-.1t111 c"lll 11/ll"ll llllÍS 

J!<~1111i110 pn11•ic•11c• tic• (;n•cin y llo11111 

parn elegir c:-11Te1';ls 1111..',j<>r colizndns en el 
mercado laboral. Entonces, l:i pregunta es si 
lns mujeres se convcrti1-.ln en <leposilnlias )º 
diíusoras de nuestro legado cultural, como 
lo íurron los monjL'S 1..·11 la Edad Ml'din, n. 
porrl conlrnrio, :u.:abanin com¡x>11:•n<losc tic 
n1o<lo tan mntcrinlisln como los varones. 

Olrn causa posible de la aversif>n que, C'n 
npnriencia, han dcmostrndo las auloridade:t. 
educativ:is dcmncr:itic:is írcnte n lns lenguas . 
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lo~ ll.'~lus l"lii!-.h:u~. Con la pulen· 
dm:icin del httin y d g1icg.n. Fr:.m
co intentó dc\·okcr a Esp:uln la 
~loria del imperio, lo que ha 
dl•M•irlu:uln l"u111pll•la111l"nh.· d 
\•en.ladero scntidu del gusto pur 
las lenb'Uas cl¡isicas. 

Y, por i1himo, un factor más a 
tener en cuenta es el falso concep
to de que la enseilanza de las 
lenguas clásicas es elitista, de que 
lodos los jó\•enes deben recibir un 
mismo tipo de educación. más . 
práctica y funcional. Se trata de 
una idea que ha hecho mucho 

Constantino tlailo. Es necesario defender al 
~U,:P~f'a~':),.er genuino humanismo europeo (y 
ronmno qua t111in·rs0tl) -los ln1c.lidrnmles !'111· 
adoptó el 1/ia ll11111rmilt1t_i.".- de tan injuslas 

'E.[ámúito 
juríáico, e( 

ecfesiástico !J e{ 

acaáémico fia1i 
co11.rnrv1u(o 

e[ uso dd fatín 

llllJlOI WlllL" que lll:O.jlllU l.'I 

11;.11.:imicnlo \ MI inllucncia h 
gmlo, n:for-1~1Ua, al rnumlo m 
No obs1ante, en lcn-cnos coi 
j11iitlkc1, la 111igiimlidml tll· 
t:s tnlal. Su cm7ms i11ri.~ con 
su \'igeucin d11ran1c much 
glos, y el ámbito jurídico, 
con el eclesiástico, son los d 
mejor han consetvado el ~ 
latín. 

Entre los siglos V y X, la 1 
se fue quedando con la exc 
de f:¡ fmmación académic. 
se "impartía en latín. Pue 
cirse, por lo tanto, que la e 

cristla~i:-~o imputaciones. 
¡,~r:;;::_e~~~~ del El p1incipal pa~l. que han)uga- fiasta fioy 
ontoncos. la lglosla e.lo las lcllf.!llHS d;~s~':'s ha sido el 

romana llegó a la Edad l 
µraci:1s a In potlcrn~m nr 
zi:.1l·ici111..-ck-sioislh:u. En""''ª 1 
se e.'prcsaban los hombres 
lado v los religiosos. Mt 
rt.'C'rnl.iamo!;. lao;o lillimns mi. 

prosotvó su lengua. de \"Í;t de tnm~11us11m pm•t que la cuhm-;i de 
nuestros anlcpasmlus llegara hasta nosotros. 
Grecia y Roma pusiemn los cimientos del pcn
samicnlo filosófico, la lrmlidtin m1(slica. los 
cnnm:imkntos ch:ulificus y lus íornms lite
mlias <Ktuales. Somns deudores de csle kga
du. Y uunque Roma fue sobn.: todo lransmiso
rn de In ci\'iliTadün giicga. la inmcnsu 1iqucza 
cultural que apm1ó a la Edad Media fue tan 

hilÍll y Sl'lllilllo"i tJllL" sin él las C.'l"lt:lllUlli; 
giosas han ¡x:nlidu gn:m p~utc tlc su ene 
n1istc1iu. Después. el Rcnncimicnto ab1 
l 0 llht1m latinan 111iis Sl'l"lrnt'S de la sc:x:kxl 
l'Xpamlitía porulms z1111as. l\·1u ¿p:m.t q 
\"en hoy ht~ le11µuas dilsicas? En plime11 

parn entender mms cslnu.·tur:to.¡ de grnm 
1x:11smnicnlo que son ic.lénlÍl•ts en :odu. 
diu11ms eu1up<.·us 111o<lc1110s, i11cluso en 

ch\sicas procede, según opiniones, de In ad-
111irndc'm por d 11111mlo do.ísico que 111osln1lmn 
los l\'¡!Íllll'lll'S de nn le fasc.:islll. ll11 Italia, el go
hit-11111 de Mw"olini u1ili1¡1hn citas de Virgilio y 
l lorndu como cslúganes polílicos y en la ac
tividad p<:<lab~ígica de la Alenmnin nazi tam
bién se manipulaban hábil e inle1\!sadnmen1e 

El estudio de las lcnb'U'IS clüsicas es 
fundamental para todos los que 
tienen 1dación con la palabm habla

da o esc1ita, con la info1mación o la 
c:omunicación. como pueden ser los 
filósofos, los historiadores, los pctio-
distas, los jutistas, los filólogos y los 
sociólogos. Gmcias a ellas podemos be

ber directamente de las fuentes 
de nuestm cultura y deleitamos 
con una csln1c1ura ling.i.iística 
limpia y bien articulada. Las 
cosas dichas en latín suenan 

Entre los héroes del . mejor. Su conocimiento puede, 
cón1ic quo hablan en aúemás, ayudarnos a a.prender 

t ~~E:~~~~i,~~~~~a~ ~~~f.,~~rv:~~·.rc,q::~,::~~ ~::.·~i,~ 
dando también so cumu las scmcja111.as y <lifcrcn-

edita la revista juvenil cins entre los tlislinlos idimnns. 
r" Adulósccns, quo Es, también, muy titila la hora de 
..,. incluye dibujos. nnítlizar un lcxto en lcngunjc 

cl>islcs Y juegos. filosófico, cientffico u literario. 

t románicos: in?lés, ~lemfü1y1\1.so. Vamos hacia Gr:u~ p:u te del \•ucabulmio cultuml europeo 
'Jn nlun<lo mas umdo y un universo comlm <le p1u\•1c11c úcl latín, y su inílucncia. Lanlo en el 
conceptos y fomms de expresión. En segundo nlcm:in cuma en el inglés, que posee un 30 por 

'

lugar, es importante parn el emiquecimienlo 100 de palabras con raíz latina, es también 
Je la comunicación interna. Hay que \\!lar por eno1111c. Se.-1alan los investigadores que existen 
qu~ poclan~os entendemos con las exp1esioncs exp1l!siones, como ¡m111u ele 1•istn, 01r/cn del día 

.. mas ap1:opmdas y las írnscs mejor consln1idas. u 1t.'ttccid11 e11 catll'ua. que son comunes y 
•"lo .111~·1or se pucd1.• co1111wn·~tar a"if d.1.·1111x>- l"qttiv;.1'l·nlC's t'll tndóls lns lenguns curopcns. 

brcc1n11c11tn gl'r1c1nl dd lc11g11.11l' t:c>h>c.¡111al. Esto Jlllll'1'll'it la 1l·ndl'11cia li:u:ia una evolución 

~-!;~~~ c:-f-?%4 

común <le cum.:cplus y pcns:unk-olo. Ginco111! 
Lcopardi, <;sctitor y filólogo italiano del siglj 
pasado, q111so elabomr un diccionaiio intelctj 
tual europeo que, por 11n, se va a hacer real 
dad en Italia. 1 
Su 111isiá11 actual es garantiuu: el 

1 
Jlroceso ele ap1~xi111ació11 intelectuaJ 

Aunque lo que importa es el beneficio ir. 
mediato que se le puede cxlrner n unn íorn1;
~iú11 acad~mica. n~ lmbtin c.¡uc úcspn.-ciar s1 
1mponnnc1a como mstrumcnto de n)Uda. D 
hecho, aunque la liccnciatum en lenguas clás' 
cas no es precisamente la di,;ciplina ml\s solic 
lada, se ha conubomdo que los depm1mncntu 
e.Je pc1-smml de rnuchas empresas In valora 
(XJsiliv;.1111c11tc. puc.-s gamnliz.a ur1 aho nivel cu 
lt1rnl y tina buena capacic.fad de cxprcsi6n. 

L1 funde.in de I:is lcng.uas clásicas en el mm 
dn actual es In de garnntiznr csle ¡mx:eso d 
co11~e1ge11da inlekct1"1l. l lacc tie111¡x1, cuand 
a~b'lnen cm mu.v listo y tenía mucha expe1ie 
cia, se decía de él que sn/1ín lntín. Si somos cr 
p~ces. de proteger y valorar el patrimoni 
lnstónco que nos ayuda a saber quiénes som 
y qué papel represenl,,mos en el mundo de 
cultum occidental eii que nos ha tocado viVt 
demoslraremos snbci lntín. Amén (así sea) . 

l't1/111nl..t1g1111il 
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celosa senora es con C:¡Ue Proc:ris, la 
hija del rey de Atenas,, enamorada de 
Minos y que huia de los celos de su 
cornudo marido, lo liberó del hechizo 
usando una planta que le habla dado 
la bruja Circe. 

Al Minotauro lo encerraron en un 
laberinto construido por Dédalo y ahl 
se alimentaba con siete jóvenes y siete 
doncellas aten.ienes, que eran pagados 

~·. ··Esa Oédalo,inventoryarquite::to construyera un "potrodernonta" para corno tributodebidoaqueMinoshc."lbfa 
: ateniense, a quien puede ocultarse dentro. De esta forma le hizo derrotado a Atenas en una guerra que 
'.- considerarseelingeniosocons- un rnaniqu( de vaca tan perfecto que organizó en venganza por la muerte 

tructor de este artefacto, Tnuy usado engaf\6 al toro, al mismo tiempo que de su hijo Androgeo. Teseo, con la 
actualmenteenlaobtencióndes.,men Pasifae enganaba a Minos. De esta ayuda de Ariadna (hija de Minos y 
para la inseminación artificial. La unión nace el Minotauro. Pas(fae) entró al laberinto desenro
historia es como sigue: Actualmente sabemos que el "po- liando un ovillo, mató al Minotauro y 

A la muerte de Asterio, rey de Creta, tro•' no tiene que ser tan perfecto y que recogiendo el hilo de regreso, encontró 
Minos,hijodeZeusyEuropa,pretendió unostubosqueformenungranprisma la salida. 
quedarse con la corona, cosa que le rectangular, una piel y unos soportes AlMinotauroseleveenunextraor
fue objetada por sus hermanos. Para para el toro, son suficientes. Una vez dinariPcuadrodeWatts(GalerlaTate) 

. probar que él era el elegido, los retó a acostumbrado, el semental llega solito contemplando el m.-.r;en las litografías 
·que le pidieran a algún dios una sei\al. a la sala,monta,eyacula,sebajayseva. de Picasso, jugandócon la modelo y el 
Minos solicitó un toro a Poseidón, Minos,queerarnáspromiscuoque pintor,en la Suite Vollard;enel mural 
quien se lo envió a condición de que, el Hu icho del "Premio Mayor'', tuvo de Tiayacopan, donde se le ve con 

•. posteriormente, le. fuera sacrificado. hijos con Pasifae, con la ninfa Paria, cacH, las sandalias indígenas; en la 
·Et toro salió del mar y los hermanos con la ninfa Dexitea, amén de otras obra de teatro de Hugo Hiriartyenel 
quedaron convencidos de que la pequei\as travesuras; además, se dice surrealismo de Leonera Carrington. 
elección divina recaía en Minos. El que fue el inventor de la pederastia y El rollo no termina ahí: Teseo y 
tomeratanhermosoqueMinospensó amante de Teseo. Tuvo deseos de Ariadna se fugan. Después, Ariadna 
usarlo como. semental para mejorar Britomartis (la que se arrojó al ro.ar es abandonada, pero llega Dionisio 
genéticamente sus rebai\os. Esto mo- antesdeentregarse)yde Peribea.Para (Baco) quien se enamora de ella, se la 
lestóaldiosdet.c'llform..--.quevolvióal quitarle lo galñn,·Pasífae le hizo un lleva al Olimpo para luego, tiempo 
toro furioso y le hizo que despertara m."lleficioporelcualtodamujerpose[da después, convertirla en constelación. 
en Paslfae, esposa de Minos, una por Minos morir(a devorada por El papá del Minotauro, el Toro de 
terrible pasión amorosa. _. escorpionesyserpientesquelesaldñan,. Creta, fue rescatado por Heracles 

· Paslfae le suplicó a Dédalo que 1..., del cuerpo- Con lo que no contó esta.r _L 

siguiendo las órdenes de Eristeo; mataran, las hijas de D~dalo, que 
después, liberado por Hera, anduvo conoclan la plomerla del palacio, 
muy feliz cubriendo vacas en Grecia, usarán estos conductos paraenvenerk-.r 
pasando por Corinto, hasta terminar a Minos. 
en Atica. Para. terminar, Dédalo muere en 

En castigo, Dédalo y su hijo Icaro Sicilia en forma apacible.después de 
fueron encerrados por Minos en el construirle edificios y monumentos a 
laberinto. De ahí huyen con alas de su protector; a Minos se le eternizó en 
pluma pegadas con cera; pero las de la esquina derecha inferior del Juicio 
Icaro,alacercarsedernasiadoalsol,se Final de la Capilla Sixtina, envuelto 
funden y aquel muere en el primer en su cola con forma de culebra y 
avionazo de la historia. orejas de asno para caricaturizar a 

Dédalo llega a Sicilia y se oculta en Bagio de Cesena, el terrible censor de 
la corte del rey Cócalo, para quien Miguel Angel; ahf está esp~rando la 
construye las estatuas animadas y las barca en donde Ca ron te trae una 
tuberfas del palacio. Luego por puro remesa de condenados al infierno. Esto 
celo profesional, mata a su sobrino esdebidoaqueenlamitologiaCaronte, 
Talo por haber inventado la sierra. junto con su hermano Radamantis y 

Dédalo sigue siendo perseguido Eaco,sonlosjuecesdelasalmasdelos 
por Minos, quien plantea a los sabios muertos a la entrac:!d del in fiemo. 
del rey Cócalo el problema de pasar Todo esto es para que se note que 
un hilo por una concha de caracol; al hab(a más imaginación antes de que 
ingenioso inventor fue al único que se llegara el canal de las estrellas y para 

1 
Je ocurrió usar una hormiga, y queda agradecer a Dédalo su inventiva 

1 as( al descubierto. Para evitar que ''!JI instrumental zootécnica. n 
1 . . --- --
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El papel del_científico en los tiempos de la vi11culofilia 

· Pasteur y la ciencia en México 
Esther Orozco · 1 

• Ciencia básica o aplicada en México? Camino viejo. 
,,,./ precariamente renovado. su destino: punto muerto. 
U .. Vincularse Con Ja industria*• ha tomado hoy una re

levancia enonne entre Jos cientfficos. La .. vinculación .. se 
ha convenido en sinónimo de hacer trabajo que vale la pe
na. La ciencia .. no vinculada"" está a la baja. Científicos \"i11-

c11lofóbicos salen hoy con cicna timidez a combatir a la 
ciencia vínculada, porque aunque Ja consideran el antóni
mo de investigación científica de calidad. se sienten apabu
llados por el auge de tal tendencia. El gobierno por su par
te promueve la \'inculofilia. pensando que sería un buen 
modelo para que los centros de investigación fueran auto
suficientcs y dejar as{ en manos de las instituciones. los 
cienlfficos y los empresarios una larca que Je corresponde 
necesariamente al Estado. Si ~te no la asume. causara la 
debacle de la ciencia y la tecnología nacio-
nales y daños irreversibles al pafs. 

La investigación cientffica y tecnoló-
gica deben ser mayoritariamente sos
tenidas por recursos públicos. Son 

1 

actividades de inte~s nacional. es
trat~gicas para el desarrollo de 
M~xico. La empresa, Ja industria y 
la sociedad debieran ser parte ac
tiva en el diseño de las polfticas 
de ciencia y tecnología. Es no só-
lo es deseable sino necesario que 
aponen recursos para reforzar tan 
imponan1e actividad. A su ve~ la in
vestigación cientffica debe correspon
der resolviéndoles problemas para los 
que actualmente se buscan soluciones en 
el extranjero. olvidando que M~xico tiene 
un grupo de científicos bien calificados. 

Hace más de 100 nños se dio la misma po
lémica en Francia. Ante los alegatos bizanti
nos sobre el tema. Louis Pasteur. uno de Jos 
más grandes genios de la humanidad. salió con 
el concepto que ubicó el debate en su justo tér
mino: .. No c:xiste una categoña de ciencia a la 
cual se le pueda dar el nombre de ciencia aplica
da. Existe la ciencia y las aplicacione.s de la ciencia, 
unidas.juntas. como la fru~al árbol". dijo. 

Pasteur fue un hombre enraizado en su país. "La ciencia no 
tiene patria, pero los científicos sf'. dec1a. y en ese decir hay 
mucho que aprender en el mundo globalizado .. Buscó el co
nocimiento. resolvió problemas científicos que repcfcutieron 
en Ja economfa francesa. Se inició en ciencia º"básica"". estu
diando los cristales de ácido tartárico del vino. Los expcnos 
de su tiempo consideraban que loS.cristales de ácido tartári
co y para.tartárico eran idénticos. el descubrió que unes eran 
Ja imagen especular de Jos otros. Los separó y al ponerlos en 
solución. unos rotni-on la luz hacia la derecha y otros hacia la 
izquierda. Encontró que la asimetría molecular diíerencia al 
mundo orgánico del mineral. Pasteur aprendió la disciplina y 
Ja metodolog{a de Ja observación y Ja experimentación cien
t(fica y despuc!s las aplicó 3 problemas de la industria. Mora
leja: no se puede vincular a la iiivestigación cientrtica con 
nada. si antes no se tienen los conocimientos básicos. el ri
gor y el método cientfficcw;. 

Pasteur no era un cientffico encerr3do en su laboratorio. es
taba al tanto de lo que pasab3 en su país y visitaba las indus
trias y el campo. As( se enteró que el vino se estaba convir
tiendo en vinagre y la cerveza estaba cambiando de sabor. 
con grandes pérdidas para los productores. Descubrió que el 
vino sano tenía levaduras, mientras que el vino agrio tenía 
también microorganismos en forma de rodillos. Supo que 

las levaduras produdan el alcohol y los microorganismo~ 1 
contaminantes acidificaban los productos de la fennenta
ción. Pas1euriz6 el vino con calor, los microorganismos mu-! 
rieron. Después. le añadió levaduras para fennenlar)o en íor- ' 
ma predecible y unifonne. Muchos hombres de ciencia del 
siglo XIX creían que los moscos surg(an espontáneamente 
de la maleria purrefacta. Pasteur sabfa ya que los microorga
nismos llegaban al vino desde afuera. El jugo de uvas peln
des con una aguja estéril no fennentó. las uvas en las vide.s 
cubienas con algodón tampoco produjeron vino. Construyó 
sus matraces de cuello de cisne. Jos esteriJizó. les fonnó con 
calor un tubo delgado y los selló. Después, abrió el cuello del 
1ubo en condiciones tales que el pol\'o que entraba con el ai
re se quedaba atrapado en las paredes del tubo. El líquido 

. permaneció est~ril. mostrando que el polvo 
lr.Ulspona a Jos microorganismos. Hirió ! 

de muene a la creencia de la generación 
espontánea. sostenida por 20 siglos. 1 

Posterionnente. atendió una enfer
medad de los gusanos que estaba 
destruyendo Ja industria de la seda. l 
Identificó a los mitróorganismos 
infecciosos. Seleccionó huevos de 
gusanos sanos. Les ·enseñó a los 
granjeros a producir gusanos sa
nos a partir de ellos y la industria 
de la seda se recuperó. Al mostrar 

que los gusanos eníennos infecta
ban a los sanos gestó la teoría del ger-

men en la enfennedad infecciosa. 
· En 1887. una epidemia mató a 64 mujeres 

de 347 panurientas. Pasteur dijo n los ~di
cos: º'Si yo tuviera en honor de ser un ciru
jano, usaría sólo instrumentos perfecta

mente limpios y vendajes y esponjas 
expuestos a altas temperaturas y me 
lavarla las manos con el mayor de 
los cuidado ... Descubrió la necesi

dad de la asepsia y ~ta es Ja regla en 
la medicina. 

En su tiempo. una epidemia de carbUnco 
diezmó Jos criaderos de ovejas en Francia. Robcrt 

Koch habla ya aislado el bacilo del ántrax. Pasteur probó que 
el bacilo era el causante del carbunco. Se percató de que el 1 

color de la tierra en donde pastaban las ovejas que moñan era 
más oscuro. Los granjeros enterraban a tas ovejas. Jos gusa
nos se alimentaban de ellas y llevaban las esporas del ántrax 
a la superficie. expandiendo la enfermedad. Al mismo tiem
JM?:. sus estudios sobre el cólera en aves lo llevaron a produ
cií't:uhivos del bacilo antenuados y a desarrollar la vacuna 
contra el cólera~ casi por accidente. Pensó en que atenuando 
los del ántrax. podría proteger al ganado. En mayo de 1882.' 
logró proteger a 25 ovejas en el laboratorio, mientras que las 
no vacunadas murieron todas. Aprovechando Ja experiencia 
obtenida en el combate contra las enfermedades infecciosas. 
logró su mayor éxito: la Vacuna contra la rabia. 

Tanto éxito, tanto conocimiento generado, tanto conoci
miento aplicado. ¡_Qu~ no podremos aprender el modelo de 
Pasteur para Ja ciencia mexicana? Esto es, convencemos de 
que existen la ciencia y sus aplicaciones. unidas. juntas. có
mo Ja fruta al árbol"'. En México no queremos árboles sin 
frulo, pero no podemos concebir fruto sin el árbol.~ 

La aurora rs im·rstigadora drl departomrnro rxprrimrntal dr pa· 
toloxfa drl Crnrro dr lm·rst(flarionn y E.srudios Aran:odos dtl 
IPN 
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U na tierna perrita n In que llaman 
Dulce y que pertenece a mis vecl· 

nos. a veces se confunde y se mere a mi 
casa. Jugueteo con ella mientras escribo. 
Me sé su amo equivalente. remplazante. 

Por otro lado. cuando he U-atado de 
usar la bicicleta para caminar dentro de 
la colonia donde vivo. para no usar el ce> 
che en recorridos cortos. o por mero pla
cer. se agrega al peligro de los automó
viles manejados desesperadamente, el 
de los perros bravos que generalmente 
estárl al cuidado de algunos moradores 
del rumbo. o deberían estarlo. Imagino 
con facilidad los sufrimientos de carte
ros, lectores del con.'iUmo eléctrico, co
bradores y otros apóstoles similares~ 

El asunto hace pensar en muchas co
sas respecto de aquellos nnlmales: el 
sentir peculiar que provocan de tan do
mesticados. el problema que causan 
quienes no se responsabilizan de sus mas
cotas. el crecimien10 excesivo de la po
blación perruna callejera (baste pensar 
en cualquier mercado popular). la ayuda 
que esos animnles prestan a las activi
dades humanas cuando se les adiestra de 
manera conveniente, etc. 

He leido por ahi que el perro es pro
ducto de la evolución biológica del lobo. 
No sé más al respecto. 

Si sé. en cambio que la palabra perro· 
(ya en castellano del siglo XII) se debe a 
la reproducción del gruñido caracter(s
tlco prrr o brrr. Es. pues. su origen, de 
carácter onomatopéyico o expresivo. 

Imponantes etimologistas, no obs
tante, lo relacionan especUicamente con 
el sonido que emiten los pastores para ln· 
citar al perro, para que haga mover al 
g~do. En mi cnterio, esto último no es 
sino consecuencia de lo señalado prime
ramente. 

Como quiera que sea, la versión tradl-

~!:~~e:::~~~tr:on3:~s ~~1:.c~~ 
ejemplo. por el popular chucho fonna 
dialectal que nos llegó de Espafla y co
existió durante algún tiempo con otras 
como cuz.o y cucho, y nace de la onoma· 
topeya chuch con que se azuza al ammal. 

En el mismo rubro se ubica gozque 
••perro pequel1o y labrador'' que procede 
de kusk o gusk snaba.s con que se llama 
al perro .. 

La propia voz azuzar ''incitar al perro 
para que embista .. y, figuradamente. 
.. irritar, estimular••. se origina en la in
terjección ¡sus! o ¡zuz! o ¡zuzo? Como 
ocurre con gruftlr (ya en latln grunnlre) 
que se basa en grrr. voz del cerdo. el pe
rro y otros animales cuando amenazan. 

Para los lahnos el perro rue canls 
.. can••. De ahr canalla que primero s1gn1· 
ficó "perrerra·-. .. muchedumbre de pe
rros·-. después .. genle vil .. y finalmente 
.. hombre despreciable y de malos pro
cederes ... También canfcuJa, nombre que 

LA PALABRA O LA VIDA====== 

Vida de perros (1) 
CARLOS LAGUNA 

se dio a la estrella Sirio, propiamente ••ta 
perrita": en tanto coincidió en la anti· 
güedad su aparición con la del Sol du
rante los primeros dias de agosto. canJ. 
cula fue el periodo del ai\o en que son 
más fuertes los calores. 

Del griego kyon .. perroº surgió el tér
mino cbtlco, adjetivo que se aplicó al fi. 
Jósofo de la e~cuela que nació de la divi· 
slón de los discipulos de Sócrates, y por 
aplicación peyora1iva ha llegado a cali
ficar al impúdico o procaz 

Clnocéfalo "especie de mono grande 
de Africa·-. se compone con el griego ke
phalé "cabeza". propiamente .. cabeza de 
perro". 

Lo clnegl!tlco es lo relativo a la caza, 
en referencia al cazador kynegétes .. el 
que lleva a los perros". 

Recuerdo por ahora algunos nombres 
de especies señaladas de canes. Sabueso 
del latín seguslus canJs; SegusianJ fue 
para los romanos .. pueblos de Ja Galia 
céltica" de donde se supone provendr(a 
la especie cuyas caracrer(sticas han he
cho que en en sentido figurado se llame 
sabueso al pesquisidor. a la persona que 
sabe indagar. "que olfatea ... 

Dogo. en cambio, se tomn del mglés 
dog .. perro en general" y se trata de una 
variante perruna de origen m1:tlés. 

En casos como éstos. suele señalarse 
el género y la especie: perro sabueso, pe
rro dogo, etc. Las clasificac1ones condu~ 
cir(an aún en lo lingülstico a un estudio 
exces1Vamente nmpllo. 

Finallzo con masUn, propiamente "pe
rro domesticado••. del latln mansuescere 

••amansarse... "acostumbrarse a Ja 
mano. al poder del dueño ... de manus 
"mano''. 

Por lo demás. tendremos que pensar 
en solucionar los problemas que los pe
rros promueven. Aunque no sea sino en 
relación con los animalitos que más co
múnmente llamamos perros. ~ 

Palindromagia 
OTTO-RAUL GONZALEZ 

POESIA EN PALINDROMAS 

11 ... ye aoy •••r 
11•••.,...., ... r 
llo••· y1 ll1y 1aar 
A Sor1y1 np n11 
AJU r11r11 1•1rtll1 
AJll tlont11 rotllll1 

Ev1 11 1vtn. 11 ne 
Luz 11d1 va di azul 

To. ""°l. 1111A "'J 
¿M1d1untn?hAtli1 
Sol 1 PM•• y•• 6p1los 

A 11 ••rlpou n16 pin ra1t1 
A 111 ptl•en ll1r111 11 p1111 

A••· rmrb1n. har6 bren nm1 
Adivtno amor 1ro1111. ¿O ni vld1? 

S1 "' lns6111o; tilos.. nlrns ... 
¿Acuo M1rir11 y1 al n111os ut17 

Sol: gis 10l1doso d1 101 siglas 
lo111Hos sones sus 1111os son. 11nor 
110•1 11 di 16 O p11 1 petll del 1•or 

ORG Hl•an. Eva u11 su1n ero•• negro. R 

15 

<cfi 



Domingo 10 dG , ; 

uerpo fi .. i§:i!M 

LlNA-" E~0~1':1B .. ~ DF TI.E!v1PO: 
La hipertensión arterial 
Dr. José BandeJ"a Quijano 

S
u prevalencia es impresionante: 
a fecta a m.is de SO por ciento de 
1os mayores Je 6 0 años y se sabe 
que sólo en Estados Unidos hay 
más Je 60 millones de indivi
duos afectados. 

A pesar de las campañas de educación 
para el público general y los avam:cs en tra
tamientos farmacológico s, la h ipcncnsión 
arterial es aún uno de lo~ Hdcrcs de morbili
dad y monalid3d cardiovascularcs en el 
mundo. 

Es s ilencios.a, sus síntomas son mfnimos 
y cuando se presentan no son muy molestos, 
por lo cual no se .le de ha importancia que 
a merita. As(, de mancr:a lenta y rcn;1z, la h i
pcncnsión va C.3US3ndo sus estragos. 

iQué es la presión :incrial? Voy a expli
car cómo funciona : el co r.u.ón bombea san
gre. la cual se mueve dentro de la compleja 
red vascular que llega hasta los confines del 
cuerpo. U sang re fluye en las anerias,. que 
son vasos sanguíneos cuyas paredes están 
forradas con músculo; una vez que llega a su 

destino. rcgre$3 

una misma persona 
tenca diferentes lec
turas de presión en 
distintos momentos. 
Esras variantes son 
generalmente: peque
ñas y no tienen imph
cación cUnica. La pre
sión varfa 
dependiendo del es
tado de ánimo, de b 
actividad fisic3. de la 
posición, etc~tera. 

Pero hay que 
preocuparse cuando 
la presión se encuen-

.. , .. 

tra elevada en m.is de <'. i 

::: {ii~~it::;:~;~; ii: 
--~~~ ,~ge.~.·, de los vasos sanguí· -~ . 
neo s va dañando a és-
tos, haciendo que el ~~~¡ 

am,,1.;1a.u,a.1g,aillmm ~~~~:::~~·:~=~~~ 
mente. 

músculo de sus pare- :~~J· 

[~~;~ ,,,l i 1asde presión 
diff<ilesde 
en su inicta. 
·ar atentos a los 

l.....ó1 presión ar
terial es c1 resultado de: la fuerza de los lati
dos del corazón contra la resistencia que 
aportan los va.sos sanguíneos. 

(Por qué sC le sube la presión a la gente? 
Enigma de la ciencia . La mayor parte de 

los pacientes con hipertensión anerial tie
nen lo que se conoce como hipenensión ar
terial idiopárica, es decir 1 nadie sabe por qué 
la tienen. El 95 por ciento de los casos cae 
dentro Je nta catcgoria. El S por ciento res
tante se conoce como hipertensiones ane
riales secundarias. (Secundarias a qut!? 

A diferentes problemas, como pueden . 
ser enfermedades de los riñones, de algunas 
¡;.lindulas, por medicamentos. etcétera. 

CCuál es la presión normal? 
La pre1ión se divide en dos, en sistólica y 

diastólica. La presión sistólica se da cuando 
el corazón se comrae, y la diastólica cuando 
el corazón se rebaja. Es p o r eso que tenemos 
dos lecturas cuando tomamos la presión; 
120/80 mmHg (milimeuos de: mercurio) es 

,' ',,. 
:' '' \' 

' 
o 

....... ' 

una presión ideal. 
La presión va• 

ría de individuo a 
individuo, pero en 
promedio éstos 
son los valores 
normales. Es tam
bién comUn que 

su músculo para poder manej:ulo; lenca- que creció vaciando s.:ilcros sobre su ~lni ' "' ..... \ 
mente va umbi~n dañando a los riñones. Ja. (Por qué los médicos se afanan en sOli- i 
aumenta el riesgo para un infarto o una cm- tar 1.emcjante abcrta<"ión, rrastomandO . -· /o'. \ 
bolia cerebral, en fin. casi ningún órgano se los c.oinones Je la alimentación? La sal cs'.Sc:t- i i 
libra de su daño. dio y el sodio retiene liquido. A mayor Q~. ~'! 

Una vez que se diagnostica h ipertensión tidad de liquidow mayor presión. As( de f~. •:~~! 
arterial, el paciente debe de llevar a cabo al· No hay vuelta de hoja. ; · ·:;·:~ !"-:;. ·~j¡ l 
gunas modificaciones en su estilo de vida La c.:1fcfna y la nicotina aumentan la pi~. '.~':.(i-;:.. ~ 
para ayudarse a s{ mismo y evitar las compli- si.ón. por ende es necesario .eliminarlos. ~~·.: · ""> ~ lj 
caciones. b1~n. Lo s estragos de los cigarros son tcina· ~ ~ . 

U reducción de peso c.s d~ vital impar- de otra plática. y dejar el café no sólo ayuda · ·~ 

tanda, ya que existe una relación directa en- para contr~lar la presi!'n an~rial: . :·~~~.;: ·1 
'tre el sobrepeso y el aumento de presión; es El estres, 3Companantc infahble. como_··~_··.,f~"TI ·~ 
probablemente uno de los métodos más cfi- sombra. de la gran mayoría de: las pcr50~:1'.~)l."2 j 
caces para bajar la presión sin medicamen- en estos dfas. tiende a aumentar la prC'Si~n.., 'i(r;.~ j 
t o s. La ingesta de alcohol tiende a elevar la Es reco mend3blc: tenrr técnicas de rcl•ia·. ·.: - · 
prcslón, por ende se recomienda dejar los ción y eliminar estr~s. Tales medidu no s6-'~~ ? ~ · 
brindis a un lado. El hábito del ejercicio, lo bc:ncficiar3n .:11 paciente hipertenso, sino . .:'; .. 
además dc beneficiar a todo el organismo. a iodos los quc lo rodean -? 

~~~~~ ~~~:?~~~~~~... -Oltl 
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