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RESUMEN 

La finalidad del presente trabajo fue hacer una evaluación de los programas de las asignaturas de 

biología 1 y II del Plan de Estudios Actualizado del CCH, utilizando el Modelo '"V" de 

Evaluación-Planeación de Organizaciones Universitarias de González González, con el propósito 

de aportar elementos que puedan ser de utilidad a la institución. Las unidades básicas de análisis 

fueron los programas de las asignaturas de biología 1 y 11; pero al mismo tiempo se abordaron 

otros elementos del curriculum directamente involucrados en la puesta en marcha de dichos 

programas: la intencionalidad (ámbito de la superestructura). los profesores y alumnos (ámbito de 

la estructura) y la infraestructura. 

Desde el punto de vista disciplinario, el análisis demostró que la temática de los programas se 

halla estructurada sin ejes organizacionales claros, a pesar de que en las declaraciones escritas se 

manifieste que los contenidos tienen un enfoque evolutivo y de biología integral. Así mismo, 

desde el punto de vista educativo, se encontró que existen incongruencias en el ámbito de la 

intencionalidad con respecto a los contenidos temáticos y a la metodología didáctica propuesta. 

Por otro lado, se encontró que aparentemente una parte de los profesores de biología no tiene 

claridad acerca del enfoque de biología integral con el que hay que abordar los contenidos del 

programa, aunque este estudio indica que una mayor proporción de profesores sí presenta 

nociones de la misma. 

Así mismo, la trayectoria académica de los alutnnos de dos generaciones para las asignaturas 

básicas de biología, demuestra que no existe correspondencia entre los datos de acreditación de 

an1bas asignaturas con respecto a los resultados del Examen de Diagnóstico Académico, cuyos 

promedios en la calificación se encuentran en un intervalo de 4 -5, lo que probablemente se debe 

en parte a las deficiencias propias de los elementos de los programas. 

Finaln1ente, se encontró que el Colegio cuenta con infraestructura suficiente para la 

implementación de los programas de biología, pero se requiere una mayor optimización en cuanto 

a la utilización de algunos de ellos, corno son el material bibliográfico y algunos equipos de 

laboratorio. 

A partir del análisis realizado se elaboró una propuesta de modificación curricular de los 

programas de biología 1 y 11, aunque ta111bién se aportaron elementos en otras áreas del 

curriculum: profesores, alun1nos e infraestructura. Las modificaciones principales de los 
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programas se refieren tanto a la orientación de los contenidos temáticos, así como a los objetivos 

específicos para cada unidad. Al mismo tiempo. se propone reforzar la formación de los 

profesores en el ámbito epistemológico de la biología; así como sistematizar y relacionar los 

datos concernientes a la trayectoria escolar de los alumnos. de manera que sea útil para 

rnonitorear el funcionamiento del plan de estudios; y por último. se sugiere que se establezcan 

programas para el aprovechamiento óptimo de los recursos directamente relacionados con la 

enseñanza de la biología. 
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CAPiTULO 1 

INTRODUCCIÓN 

Como parte de la transformación que se ha iniciado en la universidad en los últimos afios, el 

Colegio de Ciencias y Humanidades ha actualizado su plan y los programas de estudios. 

El Plan de Estudios Actualizado parte de las siguientes concepciones generales: 

"El bachillerato del Colegio es un bachillerato de cultura básica con carácter científico, es decir. 

se propone contribuir a que el alumno adquiera un conjunto de principios, de elementos 

productores de saber y de hacer. a través de cuya utilización pueda adquirir mejores y mayores 

saberes y prácticas. Esta cultura básica universitaria implica necesariamente una visión humanist~-

de las ciencias naturales y una visión científica de los problemas del hombre y de la sociedad"' 

Así mismo., se pretende lograr esta cultura básica fomentando en los alumnos los siguientes .~ 

principios: 

1. Aprender a aprender. Significa la apropiación de una autonomía en la adquisición de nuevos 

conocimientos. 

2. Aprender a hacer. Que implica la adquisición de habilidades y técnicas metodológicas. 

3. Aprender a ser. Se refiere a una formación integral de los alumnos en cuanto a conocimientos 

y valores humanos, particularmente los éticos. cívicos y de sensibilidad estética2
• 

Con respecto al área de Ciencias Experimentales. se concibe a las ciencias y a las formas como se 

construyen ••como procesos dinámicos y globales en constante evolución. El conocimiento 

científico es el resultado de una actividad humana de carácter socia1'"3
• 

La biología como parte del área de ciencias experimentales. pretende contribuir a la formación de 

una cultura básica del bachiller. a través del fomento del desarrollo de conocimientos básicos de 

la disciplina y de su metodología. "Se pretende propiciar el desarrollo de habilidades intelectuales 

que le permitan adquirir nuevos conocimientos en el campo de la biología. Además se busca una 

1 Plan de Estudios Actualizado. cuadernillo no. 70, CCH. UNAM, 1996 
2 Op. cit. 
3 Op. cit. 
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redefinición de la relación Sociedad-Ciencia-Naturaleza con lo que pueda desarrollar una ética de 

responsabilidad individual y social que contribuya a establecer una relación armónica entre la 

sociedad y el arnbiente"'4 • 

De acuerdo con estos principios del Colegio, es innegable la importancia de que los alumnos 

adquieran una cultura básica, en la que esté incluida una formación integral consciente, la cual 

deberá contener tres aspectos fundamentales: la información, formación y capacidades; y que a su 

vez se reflejarán en el desarrollo de una conciencia social, cultura y eficiencia académica 

(González, González, et al. 2000) (figura 1.1 ). 

CONCIENCIA SOCIAL 

Sin embargo, la adquisición de esa fonn~éiÓ'~·,i~i~~?~i'-:6~tá .supeditada tanto a factores internos de 

la institución, corno a factores exterríos. Eritr~·'tti~ ~/irneros se encuentran la propia estructura 

curricular, la infraestructura, así como las condiciones en las que se desarrolla el proceso de 

enseñanza-aprendizaje, donde participan de manera directa alumnos y profesores. 

Así mis1no, no hay que olvidar el contexto social y cultural en el que se desarrolla el proceso de 

enseñanza-aprendizaje, pues si bien es cierto que éste depende de los dos actores principales 

4 Programas de Estudio para las Asignaturas: Biologia 1 y 11. CCH. UNAM. julio de 1996. 
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mencionados anterionnente. algunos autores opinan que la educación fonnal presenta algunos 

problemas adicionales, ya que generalmente no es retroalimentada por la educación familiar. es 

decir, la mayoría de los alumnos carece de un interés real por aprender; lo que los orilla a ingresar 

a las escuelas de nivel inedio superior y superior es la inercia. o bien la creencia de que un título 

es sinónimo de bienestar económico. Los intereses de los alumnos están más relacionados con las 

cuestiones materiales y superficiales, condiciones que las sociedades de consumo han impuesto. 

que con deseos verdaderos de educación (León Cázares. 1990. Stevenson. 1992; Caplan. et al.. 

1992). 

No obstante, a pesar de contar en las culturas actuales con estas desventajas. es importante 

considerar que una formación adecuada de los alumnos. depende entre otros factores. de la 

congruencia entre las intenciones institucionales. la estructura del plan y los programas de 

estudio, así como con el proceso de enseñanza - aprendizaje y las condiciones de trabajo 

(González González, 2000). Así mismo, hay que tomar en cuenta todas las herramientas posibles 

con las que el profesor pueda contar, para lograr que los objetivos educacionales sean alcanzados. 

Una herramienta fundamental es pues. el programa de estudios. 

El programa de estudios es uno de los elementos curriculares más útiles tanto para el profesor 

como para el alumno, ya que constituye el elemento escrito de interacción entre ambos en el 

desarrollo de la enseñanza. Mientras más completo y explícito sea el programa. se precisará mejor 

el ámbito y profundidad de lo que el alumno deberá saber y de lo que el maestro habrá de enseñar 

y evaluar (Piña Garza y Saldaña Balmori. 1992). Al mismo tiempo. éste debe contener los 

ele1nentos necesarios para contribuir a fonnar el perfil del egresado que plantea la institución, es 

decir, debe existir una correspondencia entre los objetivos y los contenidos del programa, así 

como una correspondencia con respecto a las intenciones generales de la institución (Galindo, 

1998). 

Es en este ámbito. donde la evaluación curricular adquiere un papel fundamental. debido a que 

permite conocer el valor de un programa acadé1nico. Así 1nisn10, hace posible mantener un 

n1onitorco continuo de todas las asignaturas, los progran1as y actividades que confonnan el plan 

de estudios, para valorar sus alcances. y de esta n1ancra detectar las fallas y aciertos. y en su caso 

diseñar acciones y/o estrategias para superar los problemas detectados (Gonzálcz. et al, 1999), lo 

cual refleja su función retroali1ncntadora. 
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En este mismo orden de ideas, el Plan General de Desarrollo del CCH para el periodo 1999 -

2002, establece como uno de los ejes de desarrollo del Colegio, el poner en práctica y desarrollar 

de manera plena el Plan de Estudios Actualizado, revisar permanente sus resultados e introducir 

las modificaciones justificadas a sus programas de estudio. Dicho eje de desarrollo se concreta a 

través del Programa de Puesta en Práctica y Enriquecimiento del Plan de Estudios Actualizado5
• 

No obstante, para obtener una visión clara acerca del funcionamiento de un programa de estudios, 

es necesario realizar un análisis completo en el que se consideren de manera integrada todos los 

elementos que están involucrados en el proceso educativo: el plan de estudios, la concepción del 

proceso de enseñanza-aprendizaje, el perfil de egreso, los recursos existentes y sobre todo el 

papel que desempeñan los profesores y alumnos. 

Por otro lado, las asignaturas obligatorias del plan de estudios tienen un papel fundamental en la 

formación de los alumnos, pues contribuyen junto con las otras materias, a la adquisición de una 

cultura científica y humanística. En este sentido, los cursos obligatorios de biología representan 

una de las bases para adquirir dicha cultura. De ahí la importancia de que los programas de estas 

asignaturas sean objeto de un monitoreo y una evaluación permanente. Por lo tanto, la presente 

investigación tiene como finalidad hacer una evaluación de los programas de los dos cursos 

básicos de biología, empleando una metodología que incluye el uso del Modelo .. V.. de 

evaluación - planeación: Análisis Estructural Intcgrativo de Organizaciones Universitarias 

(González González, 2000). y de esta manera aportar elementos que puedan ser de utilidad para el 

Colegio en su proceso permanente de revisión curricular. 

' Plan General de Desarrollo del CCH 1999 - 2002, Gaceta CCH, Suplemento Especial no. 7/1998. 
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OB.JETIVOS 

• Hacer una evaluación de los programas de estudio de las asignaturas de biología 1 y 11 del plan 

de estudios actualizado, basada en el Modelo "V" de Evaluación - Planeación de González 

Gonzálcz (2000). 

• Elaborar una propuesta para el ajuste o reestructuración de los programas de estudio para estas 

asignaturas, que contemplará tanto aspectos disciplinarios, de formación y de capacitación 

acordes con el perfil de egreso deseado para los alumnos del bachillerato del CCH. 

• Aportar elementos que puedan ser de utilidad para la Institución en el proceso de revisión y 

evaluación de los programas de las asignaturas de biología del Plan de Estudios Actualizado, así 

como en procesos futuros de evaluación - planeación. 
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CAPÍTUL02 

MARCO TEÓRICO 

El desarrollo que se presenta en este capítulo es el antecedente que se generó de manera 

especifica para dar sustento a un tema interdisciplinario como lo es la evaluación curricular. Por 

ello, las aproximaciones que se realizan a lo largo del desarrollo del marco teórico son: los 

referentes disciplinario (concepción de la biología integral); educativo (las principales 

concepciones del curriculum y perspectivas teóricas en las que se sustentan. componentes 

curriculares y desarrollo curricular en México); y profesional' (evaluación curricular). 

Con ello se sustenta el abordaje que hace la autora en esta investigación evaluativa. 

REFERENTE DISCIPLINARIO 

2.1 Concepción de Biologia Integral 1: 

La biología estudia las cualidades y las manifestaciones de la vida; organiza y sistematiza' el 

conocimiento sobre los seres vivos en conceptos y principios generales para explicar su origen, 

su desarrollo, estructura y función, y su distribución; estudia a los individuos, a los organismos, a 

las poblaciones, a las especies. a las comunidades, a los ecosistemas y a la biósfcra en general; 

analiza e integra a estos diferentes niveles de organización y complejidad. como entidades o 

unidades, como elementos o sistemas. con10 eventos o ·procesos. como partes o totalidad. Para 

ello genera, adapta y desarrolla metodologías de acuerdo al tipo de entidades. intenciones y 

problemas que trata (González González, 1991 ). 

Debido a su amplio Can1po de conocimiento, la biología es en realidad un conjunto heterogéneo 

de intenciones, de conocimientos, de razonan1ientos y de metodologías, que plantea diversas 

propuestas de ordenan1iento del conocimiento biológico a partir de distintas concepciones 

(González González, op. cit.). Por consiguiente, no existe una biología única. sino un conjunto de 

ciencias biológicas, de tal manera que es posible distinguir las disciplinas biológicas analíticas y 

las sintéticas; dentro de las primeras se encuentran la genética. fisiología, bioquímica. biología 

1 En este caso el contenido ºprofesional~" refiere al campo de la evaluación. que es el objeto de la presente 

investigación. 
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molecular, anatomía, etc, mientras que dentro de la segunda categoría se ubican a la evolución, 

biogeografia, taxonomía, ecología y paleontología. Así mismo, se encuentran las ramas 

tradicionales de la biología: vegetal, animal y microbiología, así como el estudio de la diversidad 

de los seres vivos en reinos, por ejemplo manera, protista, fungi, plantae y animalia. Por otro 

lado, hay que considerar las relaciones que la biología guarda con otras ciencias naturales._ corno 

son la fisica, química, matemáticas, geología, geografia, etc; y con otras ciencias: ingeniería. 

ciencias ambientales, filosofia, psicología., sociología, economía, etc (figura 2.1 ). 

ARTICULACIÓN '\' TRASLAPE CON OTRAS 
CIENCIAS 

Fdosofia. Psicologia 
Sociologla. Economía. 
Poli1ica. ele. 

UlllCACIÓN. RELACIÓN E INTECN.ACIÓN DE LAS CIENCIAS 
DIOl~ÓGICAS 

Figura 2.1. Ubicación. relación e integración de las ciencias biológicas. Tomado de Gonzálcz González ( 1991) 

González González (op. cit.) afirma que desde el punto de vista conceptual, es posible lograr la 

integración de la biología, si se consideran las cualidades esenciales de los seres vivos: la 

autoperpetuación. concepto complejo que involucra el metabolismo, la reproducción, la variación 

genética y la adaptación. Al mismo tiempo deben considerarse los procesos generales de los 

11 



seres vivos ( el crecimiento. el desarrollo. la regulación y la relación entre estructura y función) y 

los grandes principios unificadores de la biología: UNIDAD. DIVERSIDAD. CONTINUIDAD 

y CAMBIO (figura 2.2); y finalmente. se deben considerar las principales Teorías biológicas: la 

celular. de la evolución, etc. 

Conceptos y principios unificadores de las Ciencias Biológicas 

UNIDAD CONTINUIDAD 

METABOLISMO REPRODUCCIÓN 

AUTOPERPETUACIÓN 

AT">APTAr.JÓN VARIAC:IÓN 

DIVERSIDAD CAMBIO 

Figura 2.2. Conceptos y principios unificadores de la biologla. Tomado de González González (2001 ). 

REFERENTE EDUCATIVO 

2.2. Curriculum 

2. 2. 1. Concepciones de curriculum y perspectivas teóricas en las que se enmarcan las 

diferentes propuestas curriculares. 

Concepciones de curriculum 

Las concepciones que sobre curriculurn existen en la bibliografia, son n1l1y variadas. Dichas 

concepciones se pueden colocar en un intervalo que incluye desde el extremo rcduccionista hasta 

el otro extremo que incluye las concepciones más integradoras. Por ejemplo, en el extremo 

reduccionista se hallan los conceptos manejados por Posncr ( 1998) y Arnaz ( 1 990). 

Posncr nianeja cinco concepciones diferentes más con1unes de curriculun1: 
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Alcance y secuencia. Descripción del curriculum como matriz de objetivos asignada a niveles de 

grados sucesivos (una secuencia) y agrupado de acuerdo con un tema común (alcance). 

Sílabo. Es un plan para un curso completo. Este plan incluye las metas y/o la justificación de un 

curso, los temas, los recursos 

evaluación recomendadas. 

utilizados, las asignaturas establecidas y las estrategias de 

Tabla de contenido. Lista de temas organizados en forma de esquema de contenidos 

Libros de texto. Materiales didácticos utilizados como una guía tanto para los fines como para los 

medios de enseñanza. 

·Plan de estudio. Serie de cursos que el estudiante debe completar 

Experiencias planeadas. Se concibe al curriculum como el conjunto de experiencias planeadas 

por el colegio para los estudiantes, que incluyen las de tipo académico, deportivo, social. cte. 

Arnaz adopta la definición del curriculum como el .. plan que norma y conduce explícitamente un 

proceso concreto y determinado de enseñanza - aprendizaje que se desarrolla en una institución 

educativa"". 

En contraste con estas definiciones se encuentran las concepciones de aquellos autores que desde 

una perspectiva más holista. conciben al curriculum como un proyecto o un proceso. Así. 

Gimeno (1985) define al curriculum como un proyecto selectivo de cultura social. cultural, 

política y administrativamente condicionado, que determina la actividad escolar y que se hace 

realidad dentro de las condiciones de la escuela tal y como está configurada. 

Coll (1991), define al curriculum como el proyecto que preside las actividades educativas 

escolares, precisa sus intenciones y proporciona guías de acción adecuadas y útiles para los 

profesores que tienen la responsabilidad directa de su ejecución. 

En el extremo de las concepciones curriculares integrales se encuentra la propuesta de González

González y Galindo, basada en una concepción procesual integrativa, y fundamentada a su vez en 

la Teoría de los Procesos Alterados (TPA) (González-González, 1991). Dicha propuesta parte de 

las siguientes consideraciones: 

Los procesos educativos se caracterizan por su dinamismo y complejidad. Están en un devenir 

continuo en el que los sujetos. objetos y circunstancias se relacionan e inciden entre sí en 

dimensiones múltiples. Son un proceso complejo constituido a su vez por un conjunto de 

procesos interrelacionados que se caracterizan por ser transformados y transforn1ablcs (figura 

2.3) (Gal indo. 1998). 
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Figura 2.3. Dinámica y complejidad del proceso educativo. Tomado de González González (200 1) 

En este contexto. el curriculum se concibe como un conjunto de elementos que se relacionan e 

interactúan entre sí en un proceso educativo para formar un egresado con ciertas características 

(González-González. et al. 1999). 

Por otro lado. atendiendo a diversos criterios, existen autores que han clasificado al curriculum de 

acuerdo con sus características. Por ejemplo. Arnaz. ( 1990) clasifica las definiciones de 

curriculum en tres grupos, de acuerdo con las experiencias de aprendizaje que ocurren en una 

institución educativa: el curriculum es un plan que orienta la selección de las experiencias de 

aprendizaje (Taba. 1 990); el curriculum es el conjunto de las experiencias de aprendizaje 

(Johnson. 1970, citado por Arnaz, op. cit.); el curriculum es el resultado de las experiencias de 

aprendizaje (Donald, 1 974. citado por Arnaz. op. cit.). Wickens { 1 974, citado por Rodríguez. 

1986 ). basándose en la flexibilidad de aplicación del curriculum. los clasifica en abiertos o 

cerrados. Por otro lado, Rodríguez (1986) con base en el peso que los diseñadores del curriculum 

les den a los diferentes componentes del mismo. clasifica los curricula en centrados en los 

objetivos, centrados en los contenidos o en las estrategias de aprendizaje 

Lo que se deduce del panorama anterior, es que existe una gran heterogeneidad en cuanto a 

concepciones del curriculum. Diversos autores coinciden en que esto obedece a que las 

propuestas curriculares están cnn~arcadas en distintas "'perspectivas teóricas" o filosofías o en 
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algunas combinaciones de ellas. Cada perspectiva representa un conjunto particular y coherente 

de supuestos sobre educación. Dependiendo del autor, existirán diferentes clasificaciones de 

dichas corrientes teóricas. Por ejemplo, para Díaz-Barriga ( 1997), posteriores a las propuestas 

curriculares de Tyler y Taba, existen dos claras tendencias en la elaboración del curriculum 

surgidas a mediados de los años 70s, que son la reduccionista y la sistémica. 

De acuerdo con este autor, la tendencia reduccionista, cuya propuesta original fue hecha por 

Mager en 1970 (citado por Díaz-Barriga, op.cit.), centra la atención en los objetivos conductuales 

como ejes para la estructuración de un programa. A partir de este modelo surgió la propuesta de 

organizar los contenidos de un curso mediante cartas descriptivas. 

Así mismo, Díaz-Barríga sefiala que en los años 70, con el surgimiento de la Teoría de Sistemas 

y su aplicación a la educación, la propuesta original de Taba fue retomada con un enfoque 

sistémico por Gagné y Briggs (Citado por Díaz-Barriga, op.cit.). 

Por otro lado, para Posner ( 1998) existen cinco perspectivas que influenciaron el desarrollo 

curricular desde el siglo pasado: tradicional, experiencia/, de estructura de las disciplinas, 

conductista y cognitiva. 

De acuerdo con Posner, la perspectiva tradicional surgió a inicios del siglo XX. Desde esta 

perspectiva la meta básica de la educación en una comunidad humana debe ser la transmisión de 

información específica a los niños compartida por los adultos del grupo. 

La perspectiva experiencia/ es desarrollada esencialmente a mediados del siglo XX. Está basada 

en el supuesto de que todo lo que sucede a los estudiantes ejerce influencia sobre sus vidas. y que 

por consiguiente, el curriculurn debe considerarse en forma muy amplia. El curriculun1 está 

sustentado en las necesidades e intereses de los estudiantes y está sujeto al cambio y a la 

reorganización constantes a fin de promover las mejores consecuencias posibles para el 

desarrollo posterior de las experiencias de cada estudiante. La base para esta perspectiva fueron 

las ideas de J. Dewcy en su publicación de 1944 (citado por Posner, op.cit.). 

La perspectiva de las disciplinas. Surge después de la segunda guerra mundial. En este período el 

enfoque del curriculum retornó a las materias de estudio, en particular a las disciplinas del 

conocimiento y a la forma corno los escolares entienden la estructura de esas disciplinas. En este 

periodo los profesores universitarios de las disciplinas científicas, participan en la revisión del 

currículum de ciencias de la secundaria. 
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Perspec1iva conduclisla. Esta perspectiva está fundamentada en las opiniones de los psicólogos 

conductistas para quienes el curriculum no sólo debe basarse en los contenidos disciplinarios sino 

en lo que los alumnos eran capaces de hacer, es decir, los comportamientos que aprenden como 

consecuencia de la enseñanza. Es F. Bobbit el que sienta las bases para una tecnología del 

curriculum conductista y para el desarrollo de métodos de elaboración de curricula basados en 

objetivos conductuales; por ejemplo, los trabajos de R. Tyler (1973) y Blomm en 1981 (citado 

por Posner, op.cit.). 

Perspectiva cognitiva. La base de esta perspectiva la proporcionaron psicólogos cognitivos del 

siglo XX, principalmente los estudios de J. Piaget con la forma como aprenden los niños. Esta 

perspectiva se basa en la noción de que la mente asimila nuevas ideas en una estructura existente 

y a la vez acomoda también las nuevas ideas reorganizando esta estructura. Posteriormente:-:. 

Ausubel desarrolló su trabajo sobre aprendizaje significativo y estableció el punto de vista de que 

""el determinante singular más importante del aprendizaje es lo que el estudiante ya conoce. 

cerciórese de él y enséñele en forma acorde". 

En este orden de ideas, se puede caracterizar otra perspectiva, la perspectiva de Formación 

Integral Consciente (FIC) propuesta por González-González (2000), la cual parte de la premisa 

de que el sujeto aprende, a través de la incorporación consciente de tres elementos: la 

información, la capacitación y la formación, que a su vez determinan la adquisición de 

conocimientos, aptitudes y actitudes, y en un contexto más amplio determinan la adquisición de 

una cultura, una eficiencia profesional y una conciencia social. 

Es importante resaltar que estas corrientes de pensamiento, no solamente han determinado las 

distintas concepciones de lo que es el currículum, sino también han direccionado el proceso de 

elaboración curricular. Es decir. las características del currículum dependerán de la visión o 

perspectiva con la que cuenten los diseñadores curriculares. 

2.2.2 Co111ponen/es del Currículum 

Independientemente de las distintas concepciones que existen sobre currículum, los distintos 

autores coinciden en que existen componentes fundamentales de todo curriculun1. Así por 

ejemplo, de acuerdo con Amaz, (op.cit.), 

currículum (figura 2.4): 

existen cuatro componentes fundan1entales del 
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• Objetivos curriculares. Son los propósitos educativos generales que se persiguen con un 

sistema específico, particular de enseñanza-aprendizaje. 

• Plan de estudios. Es el conjunto de contenidos seleccionados para el logro de los objetivos 

curriculares, así como la organización y secuencia en que deben ser abordados dichos 

contenidos, su importancia relativa y el tiempo previsto para su aprendizaje. 

• Cartas descriptivas. Son las guías detalladas de los cursos, las formas operativas en las que se 

distribuyen y abordan los contenidos seleccionados 

• Sistema de evaluación. 

PLAN DE 

ESTUDIOS 

OBJETIVOS 

PARTICULARES 

SISTEMA DE 

EVALUACIÓN 

CARTAS 

DESCRIPTIVAS 

Figura 2.4. Componentes del curriculum. Tomado de Amaz ( 1990) 

Para Coll (1991 ), son las intenciones educativas, en tres niveles de concreción: el primer nivel lo 

conforman los objetivos generales del ciclo, objetivos generales de área. bloques de contenidos y 

objetivos terminales. El segundo nivel de concreción lo constituyen la secuenciación de 

contenidos, mientras que el tercer nivel de concreción lo constituyen las unidades elementales de 

contenido y los objetivos didácticos. Otros componentes importantes del currículum son la 

metodología de la enseñanza y la evaluación 

Pérez Pérez ( 1994) identifica como componentes del curriculum: 

• El contexto, que incluye el macrocontexto (conformado por el entorno social, económico, 

político, cultural, etc) y el microcontcxto (definido por la institución escolar: recursos, el 

proyecto educativo, etc). 
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• Los elementos personales: profesores, alumnos y padres 

• Los fines. metas y objetivos 

• Los contenidos 

• Las actividades y experiencias de aprendizaje 

• Los métodos y las estrategias metodológicas 
'!'TO;SIS CON 

J: ........ L.A DE ORIGEN 
• Los medios y recursos didáctico-pedagógicos 

• La evaluación 

Posner ( 1998) considera como componentes principales del curriculum los propósitos: fines 

educacionales, metas administrativas, las metas educacionales. los objetivos de aprendizaje y los 

contenidos. A pesar de que este autor reconoce la importancia de otros elen1entos. corno los 

medios (actividades, métodos y materiales didácticos), los actores (alumnos y profesores) y los 

contextos (social, económico, político) en la organización curricular. no los considera 

propiamente corno componentes curriculares. 

La propuesta de González González. et al. (op. cit.; González-González y col. , 2000) con una 

concepción procesual integrativa, contempla con10 elementos que constituyen el currículum a la 

superestructura o inteneionalidad, la estructura, organización e interacción y la 

infraestructura (figura 2.5). 

Elementos del cwriculbwm 

Figura 2.5. Elementos del curriculum. Modificado de González González (2001). 
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La superestructura o intencionalidad se concibe como la parte más abstracta, el núcleo rector 

que comprende las intenciones, la misión institucional, el modelo educativo. la concepción del 

proceso de enseñanza - aprendizaje, el perfil del egresado, el perfil docente. los resultados que 
~ ·, . 

, _inc!Uyen la producción académica y egresados, número y eficiencia terminal. La intencionalidad 

inéluye el deber ser y el querer ser, que se refiere a las intenciones proyectadas a futuro. la visión 

de la institución. 

La estructura, organización e interacción se refiere a los aspectos estructurales categóricos de 

la institución: la forma como se organiza el proceso de enseñanza-aprendizaje. considerando a los 

sujetos que participan en él (alumnos y profesores), el plan de estudios. las lineas de 

investigación. 

La infraestructura incluye los recursos materiales y las condiciones de trabajo, por ejemplo. 

acervo bibliográfico, equipo de cómputo y de laboratorios, mobiliario , etc. Su nonnatividad 

queda definida por las políticas de adquisición, asignación. uso, mantenimiento. que explicitan 

los lineamientos, criterios y mecanismos para el aprovechamiento óptimo de los recursos 

(González-González, et al, op. cit.). 

Por lo tanto, esta propuesta curricular se caracteriza porque considera que el curriculum no es un 

evento aislado, ya que el conjunto de elementos que lo integran son el resultado de un proceso 

histórico. de su circunstancia actual, de su concepción educativa. filosófico-ideológica, 

conceptual y metodológica (Gonzálcz-González et al, 1999). 

Al comparar las propuestas anteriores (tabla 2.1 ), se observa que el tratamiento y el peso que los 

distintos autores les dan a los componentes del curriculurn es diferente. Todos reconocen c¡ue 

existen dos componentes mínimos indispensables: los propósitos u objetivos y los contenidos. 

Así rnisn10, se reconoce a la evaluación como parte más o 1nenos integral del currículum. Sin 

embargo, solan1ente dos autores (Pérez-Pérez y González-González) consideran al contexto corno 

componente fundan1ental del currículum. mientras que únicaincnte la propuesta de Gonzálcz 

considera el factor histórico y la infraestructura como determinante de las características de un 

curriculuni. 

El hecho de que todos los autores coincidan en reconocer a los objetivos y los contenidos como 

con1poncntes curriculares denota el papel fundamental de estos elementos en la definición de 

cualquier curriculum. No obstante, en el proceso educativo interaccionan sujetos, objetos y 
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circunstancias • lo cual hace necesario reconocer la importancia de otros factores como los 

contextuales y los históricos que inciden en la realidad escolar. Ver al currículum como sinónimo 

de objetivos y contenidos. implica no reconocer la con1plejidad del proceso educativo ni su 

devenir .. 

Por otro ladó; si' bien es cierto que todos los autores reconocen a la evaluación como un elemento 

más. ligadó:o ·integrado al curriculum. ésta no necesariamente se relaciona de manera permanente 

al pn)ces~ dé planeación. 

Considerando lo anterior. la propuesta curricular de Posner se enmarcaría en una posición 

reduccionista, ya que pondera sólo algunos de los elementos curriculares (los objetivos y 

contei;tidos de. enseñanza). mientras que las otras consideran los componentes curriculares en un 

contc.xto más amplio (Coll. op cit; Pérez Pérez. op. cit). No obstante. es la propuesta de 

Gon:i~lez~González, et al, la que es más completa. ya que no solamente considera el dinamismo 

del cur~iculum. sino también su devenir, el cual es determinado en parte por el desarrollo 

histórico del n1ismo y sus proyecciones a futuro. 
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Tabla 2.1. Componentes del currículum según diferentes autores 

Amaz(l990) Coll(l991) Pérez Pérez (1994) Posner (1998) 

El contexto: macrocontexto 

(conformado por el entorno social, 

económico, político, cultural, etc) y 

et microcontexto (definido por la 

institución escolar: recursos, el 

proyecto educativo, etc) 

Objetivos curriculares, propósitos Las intenciones educativas, que se Los fines, las metas y los objetivos Los fines educacionales, metas 

educativos generales concretan en tres niveles. El primer administrativas, las metas 

nivel son los objetivos generales del educacionales y los objetivos de 

ciclo, objetivos generales del área, aprendizaje 

bloques de contenidos y objetivos 

terminales 

Plan de estudios. Conjunto de El segundo nil·cl de concreción lo Los elementos personales: Los contenidos 

contenidos. asi como la organi1ación constituyen la sccuenciación de proíesorcs. padres y alumnos. 

y secuencia de dichos contenidos, su contenidos. Los contenidos. las actividades y 

importancia relativa y el tiempo El tercer nivel de concreción lo experiencias de aprendizaje. 

pre1isto para su aprendizaje. constituyen las unidades elementales Los métodos y las estrategias 

Cartas descriptivas. Guias detalladas de contenido y los objetivos metodológicas 

de los cursos. las formas operativas didácticos, asi como la metodología 

en las que se distribuyen y abordan de la enseílanza 

los rnmeuidos seleccionados 

l.os medios y recursos didáctico· 

pedagógicos 

Sistema de evaluación La mluación l.a evaluación 
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González González y col. (2000) 

Histórico-contextual 

La superestructura o 

intencionalidad: intenciones, misión 

institucional, modelo educativo, 

COPEA, perfil de egreso, perfil 

docente y resultados 

La estructura, organi:acián e 

interacción: plan de estudios. 

organización del proceso de 

enseftanza·aprendizaje, líneas de 

investigación 

La üifroestructura: recursos 

materiales (material y equipo, 

servicios) y condiciones de trabajo 

La mluación-planeación 



2.2.3 Panorama General del Desarrollo Curricular en la Educación Superior en México 

De acuerdo con Díaz Barriga ( 1985), el desarrollo curricular en la educación superior en México 

ha pasado por diferentes etapas. La primera, a inicios de la década de los 70s. se caracterizó 

por un traslado de los principios de la pedagogía estadounidense a las Instituciones de Educación 

Superior mexicanas. en las que las propuestas curriculares de Tyler (figura 2.6) y Taba (figura 

2.7). se utilizaron como modelos para los planes de estudios. La visión curricular que se tenia en 

esa etapa era de carácter técnico-prcscriptivo. 

Así mismo. en este periodo se impulsa la organización departamental en contraposición a la 

organización tradicional por escuelas y facultades. 

ESPECIALISTAS SOCIEDAD 

FILTRO DE FILOSOFÍA 

FILTRO DE PSICOLOGiA 

SELECCIÓN DE ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE 

ORGANIZACIÓN DE ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE 

EVALUACIÓN DE EXPERIENCIAS 

ALUMNO 

~SIS CON 
~.4'LA DE ORIGEN 

INICIACIÓN DEL CICLO 

Figura 2.6. Modelo curricular de Tyler. Para Tylcr., los aprendizajes que se propongan en los programas deben ser el 

resultado de investigaciones relacionadas con los alumnos y sus necesidades, la sociedad y las opiniones de 

especialistas para poder formular los objetivos conductualcs, después de lo cual éstos pasarán por el ~•filtro ... de la 

filosofia y la psicología. 
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Cabe resaltar que para Tyler el aprendizaje debe basarse en los objetivos conductuales. así como 

en la utilidad de lo que se enseña (Díaz Barriga. 1997). 

DIAGNÓSTICO FORMULACIÓN SELECCIÓN OKGANl7..ACIÓN SELECCIÓN ORGANIZACIÓN DETERMINACIÓN 

DE DE OBJETIVOS DE DE CONTENIDO Dt: DE DE LOQUE 

NECESIDADES CONTENIDO ACTIVIDADES ACTIVIDADES SE VA.A 

DE DE EVALUAK 

APKENDl7 .. A.fE APHt:ND17..A.IE 

1 1 1 1 1 1 1 

Figura 2.7. Elementos para la elaboración del currículum de H. Taba. La Teoría Curricular elaborada por Taba 

concibe al programa escolar como un plan de aprendizaje que debe representar una totalidad y no una estructura 

fraSmen~i,. Lll autofa propone que la elaboración de los programas debe basarse en una investigación de las 
' . 

demandas y IOs requisitos de la cultura y de la sociedad. El análisis de la cultura y la sociedad brinda una guía para 

detenninar los principales objetivos de la educación~ para Ja selección de los contenidos y de las actividades de 

aprendizaje.Taba propone siete pasos para ton1ar decisiones en relación con los programas: diagnóstico de 

necesidades9 fonnulación de objetivos9 selección del contenido. organización del contenido. selección de las 

actividades de aprendizaje. organización de las actividades y detenninación de lo que se va a evaluar y las maneras 

de hacerlo. Tomado de Dfaz Barriga ( 1997). 

La segunda etapa se caracteriza por el surgimiento de alternativas a este modelo pedagógico, con 

una f'orrnulación conceptual y con una práctica educativa diferente. Tal es el caso de la creación 

del Colegio de Ciencias y Humanidades en 1971, y el surgimiento de la enseñanza modular por 

objetos de transf'orrnación en la UAM Xochimilco (Díaz Barriga, op cit.). 

La tercera etapa. cuyo inicio se da en 1979 y tiene su auge con posteridad a 1982, se caracteriza 

por el desarrollo gradual de cuestionamientos acerca de la tecnología educativa. la cual f'orrna 

parte sustancial de la pedagogía estadounidense. 

Finalmente, para este autor, los tres momentos o etapas de la problemática curricular en México. 

abren tres perspectivas de cnf'ocar el curriculun1: una técnica, una alternativa y una teórica. 

Es indudable que dichos enfoques han direccionado el diseño curricular en nuestro país. Sin 

embargo. para Díaz Barriga ( 1985). la metodología comúnmente empicada para la realización de 

los planes de estudios ha estado basada en la tecnología educativa. Así. la propuesta de Taba. 

con un modelo centrado en el diagnóstico de necesidades y la de G lazman e lbarrola ( 1978). con 

un modelo centrado en la definición de objetivos conductuales, han influido en los requisitos 
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formales establecidos por las instituciones educativas, para la elaboración de sus planes de 

estudio. Dentro de los requisitos que se exigen para la elaboración de dichos planes se encuentran 

el diagnóstico de necesidades, detenninación del perfil y objetivos, decisión sobre la estructura 

curricular, elaboración de los programas y evaluación del plan de estudios (Díaz Barriga, 1981 ). 

De acuerdo con este autor, esta metodología presenta una serie de limitaciones a la hora de 

aplicárlil a situaciones particulares. Las principales limitaciones tienen que ver con una falta de 

precisión en tomo al concepto de diagnóstico de necesidades, lo que ha provocado que cualquier 

justificación cubra este requisito. Esto se traduce en la creación de un apartado en el nuevo plan 

de estudios llamado •·fundamentación o justificación del plan", que cumple con un requisito pero 

no proporciona elementos de análisis que sirvan de marco referencial para la construcción de un 

nuevo plan de estudios (Díaz Barriga. op. cit.). Otros aspectos criticados por el autor en el 

proceso de elaboración curricular son la tendencia conductista plasmada en los objetivos y el 

perfil del egresado, así como la saturación de información en los contenidos. 

Más recientemente, Ruiz ( 1992) clasifica las tendencias en el disefto de los planes de estudio en 

tres grandes grupos: 

a) El curriculurn ·como producto. De acuerdo con esta perspectiva, el diseño curricular es una 

vertiente ·de·· 1a·, planeación académica. Su soporte teórico y metodológico es la tecnología 

educativa; Predoinina la preocupación por generar formas técnicas y operativas en la 

construcción de planes de estudio. Sus máximas representantes son Glazman e lbarrola con su 

obra ""Diseño de planes de estudio". 

b) El curriculti~1- coftic/proceso. En esta etapa, que comienza a finales de los 70s y principios de 

los 80s, su~~e~·-:<liseños curriculares novedosos y se consideran de manera formal para el 

disefto currici:;lar .el contexto sociocconómico que rodea a la profesión, los fines y propósitos 

de la instituCión_ educativa, así como las necesidades del estudiante. Para la autora en esta 

etapa lfüÍ ·pro-puestas tienen un matiz tecnocrático y sistemático, ya que se centran en la 

sistematización y el eficientisrno del curriculum. 

e) El curric'l:.1urri _én sú calidad de práctica social. Esta etapa, que comienza en los 80s, se 

caracteri~~ pcir:el cuestionarniento a las prácticas comúnmente empicadas para el diseño 

curricular,· as.í · ~o-n1o la consideración de los factores contextuales que intervienen en el 

proceso"eétucati~o:· corÍlo son el político, económico y social. El curriculum deja de ser 

considerado corno un plan, para reconocer sus diferentes dimensiones, ahora se considera 
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corno un proceso dinámico. por lo que la planeación curricular debe considerar la realidad 

escolar. 

Corno puede constatarse. independientemente de la clasificación utilizada. arnbos autores 

coinciden en que el desarrollo curricular ha pasado por varias etapas, que tienen que ver con un 

carnbio tanto en la concepción corno en las prácticas de diseño curricular. de tal manera que en la 

actualidad se reconoce al curriculum como un proceso dinámico. con una multitud de factores 

que determinan sus características y desarrollo. por lo que el diseño curricular deberá considerar 

dicha complejidad. siendo cada vez una actividad más participativa, que cuente con la 

intervención de diferentes sectores (profesores. directivos. especialistas, alumnos, etc). 

Acorde con la concepción del curriculum como proceso se encuentra la propuesta de diseño 

curricular desarrollada por Galindo ( 1998). y González González y col. ( 1999; 2000). basada en 

una concepción procesual integrativa. Esta propuesta asume la complejidad del proceso 

educativo y de la tarea a realizar: la multidirnensionalidad superpuesta y el devenir del proceso: 

con una trayectoria histórica y su proyecto de desarrollo; con factores externos e internos que 

afectan su desarrollo (Galindo. 1998). Así mismo. el diseño curricular implica el uso de criterios 

que permitan ponderarlo con diferentes puntos de vista: adecuación. pertinencia. coherencia, 

congruencia y consistencia. capacidad de ajuste al cambio y de superación (Galindo, op. cit.). 

2.2.3.1 Breve Panorámica de la Investigación curricular en México 

Con respecto al estado de la investigación curricular en México, cabe destacar el trabajo 

desarrollado por Glazman y Figueroa ( 1 981 ). quienes realizan una revisión acerca de los estudios 

realizados en torno al currículum en nuestro pais entre 1970 y 1980. Algunas de las aportaciones 

más importantes de este trabajo se n1encionan a continuación. 

Se clasifican los trabajos en dos grandes grupos, aquellos que se abocan a la funda111entación del 

currículum y los que consisten en propuestas metodológicas. 

En cuanto a la fundamentación del currículum. los estudios se centran en los siguientes aspectos: 

curriculum e ideología (relación curriculum-socicdad y sus implicaciones en el diseño curricular; 

práctica profesional (desde pr<:cisiones del quehacer del profesional en su medio de trabajo hasta 

el cuestionamiento de la organización de los campos disciplinarios); interdisciplinariedad; el 

profesor y el alumno. 
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Los estudios de tipo metodológico revisados por las autoras se refieren al diseño y evaluación del 

curriculum. De acuerdo con enfoque utilizado en el análisis. clasifican los trabajos en los 

siguientes grupos: 

a) Currículum y plancación. Se proponen modelos de desarrollo curricular constituidos por 

etapas. por ejemplo. la plancación. la organización. la ejecución y el control. 

b) Curriculum y aspectos sociales. En estos trabajos destaca la importancia de los procesos 

sociales en el desarrollo curricular. 

c) Currículum y procesos educativos. En estos trabajos se desarrollan modelos de planes de 

estudio en donde se les conceden una importancia especial a los procesos educativos. 

d) Sisten1a de enseñanza modular. Los trabajos incluyen síntesis de la enseñanza modular; 

propuestas de modelos curriculares modulares en la UNAM basados en la concepción original de 

la UAM. y renexiones en tomo a la necesidad de evaluar el sistema modular . 

e) Programas. Abundan propuestas de elaboración de programas Se enfocan en los elementos y 

en la estructuración de los mismos. Al mismo tiempo. destacan el trabajo de autores que realizan 

una crítica acerca de los procesos comúnmente e1npleados en la elaboración de programas. por 

ejemplo, Díaz Barriga. Glazman y Follari. 

A partir de la segunda mitad de la década de los 80s. las tendencias sobre el análisis curricular se 

centran en los procesos que median entre el modelo curricular y lo que sucede en el salón de 

clases (Ruiz. 1992); la intención es adentrarse en la interacción del plan curricular con su propia 

realidad. De esta mane.ra. el currículum se convierte en un objeto de estudio teórico 

independiente, con énfasis· en el análisis sobre la amalgama de relaciones de los procesos y 

sucesos que suceden cotidianamente en la institución. ·..... . .. " 

A partir de la ,décád~L de los 90s. se habla con mayor insistencia del currículum flexible. 

curriculun1. en tr~n~i~l.ó11, currículum ante los retos del nuevo milenio. etc (Ruiz, op. cit). De 

acuerdo con Orozco. (} 994), el debate sobre el campo curricular está abierto en la actualidad. ya 

que el concepto involucra una diversidad de significados. lo que determina distintas maneras de 

abordar el mis1110 objeto de estudio. 

Como puede constmarse. el campo de la investigación curricular es muy amplio y se ha 

caracterizado. por la diversidad de tópicos. enfoques y métodos utilizados. 

Es interesante resaltar_que la visión y el enfoque con los cuales se han realizado tanto el diseño 

curricular como las investigaciones en torno al currículum. han estado deternlinadas por las 
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propias concepciones que sobre el currículum tienen los disefiadores y/o investigadores 

curriculares. De tal manera que los trabajos realizados en la década de los 70s eran de corte más 

técnico, pues predominaba la concepción del curriculun1 como un plan. Posteriormente, cuando 

se empezaron a reconocer los diversos factores que intervienen en el proceso educativo, la 

concepción del curriculum y el enfoque con el que se había venido estudiando comenzaron a 

cambiar, de tal forma que en la actualidad, se reconoce al curriculum como un proceso dinámico, 

en devenir y complejo constituido por múltiples dimensiones superpuestas. Así mismo, los 

métodos utilizados tanto para el diseño como para el análisis curricular han evolucionado 

también, ya que existe una tendencia gradual hacia la realización de estudios más globales e 

integrativos. 

REFERENTE PROFESIONAL 

2.3 La Evaluación Curricular 

La evaluación puede ser definida como un proceso mediante el cual un individuo o grupo realiza 

un juicio sobre el valor de algún objeto, persona o proceso (Posner, 1998). 

Evaluar el curriculum involucra la obtención y análisis de información acerca de las actividades 

que tienen lugar en la implantación de un programa educativo, así como de los productos de 

dicho programa (Santamaria, 1991 ). 

Como lo señalan Álvaro y Cerdán (1988), las diferentes definiciones de evaluación curricular 

resaltan dos aspectos: la sistematización y el juicio de valor. Además, generalmente la evaluación 

curricular orienta la toma decisiones (Álvaro y Cerdán, op. cit.; Arnaz, op.cit.; Posner, op.cit.). 

Para Santamaria (op.cit.), la evaluación debe proporcionar alternativas de solución a los 

problemas encontrados, que promuevan el fortalecimiento de las cualidades y la disminución de 

las deficiencias observadas, por lo que la evaluación y la planeación están estrechamente 

interrelacionadas. De hecho. la evaluación es considerada por muchos autores como una etapa de 

la elaboración del curriculun1 (Tyler, op.cit; Taba, op.cit ; Díaz Barriga, op.cit ; Arnaz, op.cit ; 

Pérez Pérez, op.cit ; Posner, op.cit ; González González, et al, op.cit ), lo que refleja su función 

retroali111entadora. No obstante, tradicionaln1ente la evaluación ha sido considerada como una 

etapa independiente de la planeación, ya que los resultados obtenidos de la evaluación no son 

necesarian1cnte considerados para una nueva etapa de planeación, de tal manera que en estas 

condiciones, la función fundamental de la evaluación pierde sentido. 
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Por lo tanto. es importante resaltar la necesidad de vincular en un proceso único la evaluación -

planeación durante el cual se den el desarrollo de acciones y el rnonitoreo que permita llegar a 

una nueva etapa de evaluación - planeación (González González. et al. op. cit.). 

En otro orden de ideas. existen modelos de evaluación que se han utili7..ado de manera 

predominante corno guías para evaluar curricula. Estos modelos determinan tanto el campo como 

las tareas de evaluación. Existen diferentes clasificaciones de los modelos de evaluación. Una de 

éstas es la que utiliza Santamaría (op. cit.). quien retoma la clasificación hecha por Gardner y 

Morris. de acuerdo a si los modelos evaluativos se enmarcan dentro de los enf"oques de la 

investigación cuantitativa o cualitativa. cuyas diferencias tienen que ver con los métodos e 

instrumentos utilizados. 

Dentro del enf"oque cuantitativo se encuentran los siguientes modelos de evaluación: 

•:• Evaluación como sinónimo de medición. La meta principal de este tipo de evaluación es 

medir resultados. efectos o ejecución. utilizando algún tipo de instrumento. 

•:• Evaluación orientada a la toma de decisiones . El autor representativo de este tipo de 

evaluación es Stuffiebeam, quien considera cuatro tipos de evaluación: a) evaluación del 

contexto. que tiene que ver con decisiones de planeación para determinar metas; b) 

evaluación de insumos o entradas, sirve para tomar decisiones de estructuración para diseñar 

procedimientos, se analiza la eficiencia y suficiencia de los recursos; e) evaluación de 

procesos. se enfoca a los efectos del curriculum en los estudiantes mientras éstos permanecen 

en la escuela. también considera si los proccdin1icntos actuales coinciden con los que f"ueron 

planeados; d) evaluación del producto. determina Ja cfoctividad del plan de estudios. una vez 

que ha alcanzado su etapa final. 

•:• Evaluación orientada al logro de objetivos. Consiste en identificar metas. objetivos o criterios 

de ejecución. desarrollar instrumentos para medir la ejecución y comparar los datos obtenidos 

con Jos objetivos o criterios previamente identificados. Pone el énf"asis en la valoración de los 

progresos de los estudiantes y la efectividad de las innovaciones educacionales. Uno de los 

principales exponentes es M. Provus. 

Dentro del enfoque cualitativo se halla: 

•:• La evaluación libre de metas. Este tipo de evaluación es 1nás participativa y formativa 

(Álvaro y Cerdán, 1988). Se centra en los efectos reales de un programa. Se deben elegir 

metas en un contexto más an1plio que las especificadas en un programa. En esta vertiente se 
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encuentran las propuestas hechas por Stake; Douglas y Morgan; y Morris (citados por 

Santarnaría, op. et.), las cuales comprenden la evaluación de programas educativos de una 

manera más integral. Además, la propuesta de Morris integra las diferentes características de 

los enfoques cuantitativos y cualitativos. 

Históricamente, los primeros estudios evaluativos tenían un carácter cuantitativo - la evaluación 

era sinónimo de medición- y se limitaba a comprobar si los objetivos conductuales habían sido 

cumplidos a través de la aplicación de pruebas objetivas estandarizadas. Posteriormente. surge el 

enfoque cualitativo. cuando se reconoce al curriculum corno un proceso complejo y no 

únicamente corno un plan. por lo que los métodos puramente cuantitativos resultaron 

insuficientes para responder a los nuevos retos que surgían en tomo a la realidad curricular. 

Para algunos autores ambos enfoques representan modos diferentes de ver el mismo objeto de 

estudio. No obstante. es importante señalar. que si bien es cierto, los modelos cuantitativos y 

cualitativos se han asociado con concepciones curriculares distintas. en la práctica 

frecuentemente ambos enfoques resultan complementarios, ya que cada vez son n1ás frecuentes 

los estudios que utilizan técnicas cuantitativas y cualitativas, aunque los resultados son 

analizados bajo un enfoque cualitativo. 

En este orden de ideas, el enfoque integrativo propuesto por González-González (2000). plantea 

la utilización de criterios y procedimientos de carácter cuantitativo y cualitativo para llevar a 

cabo un análisis integral de los procesos educativos. 

2.3.J Panorama general de los estudios de eval11ución c11rric11lar 

Los estudios que se han realizado sobre evaluación en México a partir de la década de los 70s y 

hasta la actualidad han sido muy variados en cuanto al enfoque y la metodología empleados. 

Estos estudios se pueden clasificar en dos etapas: antes y después de la creación de los Comités 

lnterinstitucionales de Evaluación de la Educación Superior (CIEES), cuya función central es 

fomentar y propiciar la superación pennanente de la educación superior en México. 

De la primera etapa. cabe resaltar el trabajo de Glazrnan y Figueroa ( I 981 ). quienes hacen una 

amplia revisión de los trabajos realizados entre 1970 y 1980. Las autoras resaltan que la mayoría 

de los trabajos consistieron en proyectos o informes de investigación y la menor parte en ensayos 

teóricos. Dentro de los ensayos teóricos, se encuentran las propuestas de Hereida y Bravo Ahuja. 

quienes conciben a la evaluación con10 un proceso integral y hacen una critica a las corrientes 
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positivistas y funcionalistas que centran la evaluación sólo en algunos aspectos del proceso 

educativo. 

Dentro de los proyectos de evaluación. la mayoría se centra en las instituciones de educación 

superior. como las ENEPs lztacala y Zaragoza y la UAM Xochimilco. mientras que es evidente la 

carencia de procesos evaluativos en las instituciones más antiguas: la menor cantidad de 

proyectos están en el nivel medio superior. medio y básico. 

Los aspectos. enfoques y métodos de evaluación utilizados son variados. Por ejemplo. en el nivel 

básico. los programas de evaluación en la educación preescolar se centran en determinar en qué 

grado son logrados los objetivos de los programas piloto. a través de la aplicación de pruebas de 

madurez. entrevistas a los operadores y padres de familia. así como pruebas de gabinete. Otros 

proyectos pretenden evaluar los logros por pune del profesor y el grado de --adccuabilidad"' frente 

al nivel de desarrollo del educando. a través del análisis del contenido; otros pretenden evaluar la 

integración y la capacidad pedagógica de los programas. también a través del análisis del 

contenido. 

En la educación técnica. media. superior y posgrado los focos de atención son variados. Van 

desde el establecimiento de criterios hasta informes de evaluaciones aplicadas. Una de las 

instituciones que en esta etapa contó con una producción relativamente amplia es la ENEP 

lztacala. Por ejemplo, a panir del análisis de la realidad curricular se propuso un proyecto que 

pretende analizar la práctica social del currículum de medicina. Otro estudio. realizado en cinco 

carreras, se basó fundamentalmente en Ja entrevista para desarrollar un diagnóstico curricular. y 

recopilar datos sobre las relaciones de las necesidades nacionales y el perfil del egresado. los 

objetivos terminales. el contenido, la intcrdisci¡:)lina, la investigación, el servicio social, cte. Otros 

proyectos en esta institución educativa b~s~aron e.valuar diversos aspectos específicos, por 

ejemplo, se intentó la unificación d.e criterios en la evaluación de los alurnnos; las relaciones de 

secuencia entre materias, el sisteina de créditos vigente, entre otros. 

Por otro lado, para Marin (1992), han existido por lo menos en la UNAM. dos tendencias o 

racionalidades en la evaluación: la instrumental o técnica y la socio-política o crítica. De acuerdo 

con esta autora, históricrunentc en un prin1cr 1110111cnto. los estudios de evaluación se orientaron 

hacia la priorización de los aprendizajes alcanzados por los alumnos, también se privilegió el 

análisis de los propósitos y la estructura de las niaterias o de los progrrunas escolares. 

Posteriormente, los estudios se centraron en el análisis del papel del curriculum en la eficiencia 
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terminal, basándose en modelos y metodologías derivados de la Teoría de Sistemas (Orozco. 

1994). Más recientemente, se enfatiza la necesidad de contemplar el currículum como un 

proceso real de la vida escolar retraducido en lo cotidiano (currículum vivido) (Marin, op. cit.) 

Estas posturas efectúan una critica a los modelos técnicos centrados en la medición y parten de 

una concepción alternativa de evaluación que valora los aspectos cualitativos, subjetivos, sociales 

y políticos del currículum (Orozco. op. cit.) 

Dentro de esta linea de evaluación curricular se encuentra el trabajo de Follari y Berruezo 

( 1981 ). quienes hacen una critica a la Teoría Curricular estadounidense utilizada como modelo 

para el diseño y evaluación de los planes de estudio. Los autores proponen el análisis de la 

práctica profesional y su relación con diversos factores históricos, políticos y sociales para el 

diseño y evaluación de los planes de estudio. 

En esta misma línea. Galán y Marín;(( 1985; Marin y Galán. 1986), hacen una propuesta 

metodológica para el estudio del rendinÍiento escolar a través de la evaluación del currículum. 
,·,<··:.'::"-

Dicha propuesta parte de la consideráCión de que la estructuración y características del 

currículum determina en gran· medi<lk.'~{i·rendimiento escolar. Los criterios utilizados para Ja 

evaluación son: una visión totaliz~dc;r~'°a~e;~a de las relaciones, dimensiones y contradicciones 
.• <" .',.• ·.,. ·-· ' 

de los procesos sociales y unlver~-it~;f¡j5,;'·presentcs en el desarrollo del currículum; una 
: - ·~· ~-' ·<.iL_-, •.. ,~ •' . -

conccpcion crítica; un enfoque históri¿;C,;\'i.t;.¡:_~riterio de participación y una visión transformadora 
' - -~-- ·: ' ;; ,· ;. ( .. ' 

(Galán y Marín, op.cit.). 

Otras propuestas alternativas, que .. resú'lía'ri'iirÍteresantcs por su visión integradora se mencionan a . ·'",; ''\;\;: - --
continuación. .:;¡,~~·.;.:::~~f.;!.~f~~-~~~;l/.r. 

Glazman {1979), intenta un traba~o~.~~J'.~:y~_luación globalizadora al proponer un proyecto de 

autoestudio y renovación de situáciones§aéádémicas detectadas corno problema y a partir de 
-· -- º(·:O-~-,'.:-(:-:'::'·.·:.-:-:· .. :'º 

tratamientos específicos, integran un\'i;"me>delo· de diagnóstico y tratamiento de aspectos 

académicos. El proceso implic:i :f:·ti:~~~·;rnomentos: evaluación diagnóstica, acciones de 

mejoramiento y evaluación de resultados:·-:;1 

Bertha Hereida en 1980 retoma ehe~}o~J¿ de la evaluación "ampliada" u "holista". propuesta 

por Cardinet y Wulf(citados en Hereida/1980). Este tipo de evaluación se caracteriza por basarse 

en Ja comprensión de los fenómenos contemplados a partir de la realidad social integral. La 

evaluación ampliada torna en cuenta a las partes. pero no de forma aislada, sino a partir de la 

situación global. vista en toda su complejidad. Así, la causalidad es más comprensiva, ya que se 
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buscan las relaciones entre la totalidad de los elementos que intervienen en una situación. por lo 

tanto en esa evaluación se hace énfasis en los procesos. considerando la totalidad de las variables 

que intervienen (Hcreida. op.cit.). 

En esta misma línea global de la evaluación. se proponen algunos proyectos que tienen un 

carácter amplio. por ejemplo. el trabajo de Arredondo ( 1981) señala una serie de indicadores para 

la valoración de los planes de estudio que se ubican en tres categorías: evolución de los planes de 

estudio de la carrera. comparación de los planes de estudio actuales y análisis del plan vigente. 

Así mismo. algunos grupos de trabajo reconocen la imposibilidad de desarrollar una evaluación 

en momentos precisos y limitados. por lo que fundan1cntan el establecimiento de un sistema 

permanente de ajustes, tendientes a imprimir actualidad. funcionalidad. consistencia y efecto 

social al plan de estudios en operación (Colegio de Bachilleres. 1980). 

Las propuestas metodológicas para la evaluación curricular a partir de la segunda mitad de la 

década de los 80s hasta la actualidad son diversas. De los trabajos revisados. algunos utilizan 

casi exclusivaniente métodos de la investigación cuantitativa. mientras que otros utilizan 

métodos cualitativos. y otros más utilizan una combinación de ambos. Los objetos de estudio van 

desde el diseño curricular propiamente dicho (De Alba. 1986; Casanova. 1988); los resultados de 

la aplicación de un plan de estudios a través de la evaluación del rendimiento académico de los 

estudiantes (Álvaro, et al, 1988); hasta la realización de una evaluación más integral que 

conte1npla tanto el diseño. como el desarrollo y los resultados de un plan de estudios (Casanova. 

1993; Prieto, 1993; Pérez. 1993; Canquiz. 1995; Perozo. 1996; Márquez y Espinosa. 1998). El 

enfoque utilizado en la mayoría de los casos. es el holista-integral. que se fundamenta a su vez en 

la Teoría de Sistemas (Prieto, op. cit.; Canquiz. op. cit.; Márquez y Espinosa. op. cit.). 

En la década de los 90s - 2000. se desarrolla una forma integrada de evaluación diagnóstica 

interinstitucional en México. Producto de la experiencia en evaluación de la educación superior. 

surge la propuesta elaborada por González- González y col. (2000) del Modelo ·•v .. de 

evaluación-planeación: Análisis Estructural lntcgrativo de Organizaciones Universitarias. que se 

basa en una concepción procesual integrativa. Por la naturaleza altan1entc compleja de los 

procesos educativos; por la diversidad de elementos que los integran. que están interactuando en 

1núltiplcs dimensiones, incidiendo entre sí y con otra serie de factores externos. que están en 

devenir y que son susceptibles tanto de translom1ar como de ser translorn1ados. Por lo tanto los 

procedimientos que se utilizan para este análisis permiten abordar la problemática en sus niveles. 
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ámbitos y elementos. e integrar y ponderar cada uno de los elementos del sistema y sus 

relaciones. Así mismo con este enfoque se realizan análisis integrales y síntesis confrontativas 

para entender. explicar y reconstruir los procesos; y dar un seguimiento que dé cuenta de los 

avances y transformaciones que va expresando el sistema (González- González y col.. op. cit.). 

El Modelo "V" se caracteriza por llevar a cabo el análisis de los diversos componentes del 

curriculum. sin descuidar las relaciones que guardan entre ellos. En el proceso de evaluación es 

indispensable la utilización de referentes. o modelos de confrontación. Entre los marcos de 

referencia se hallan: el institucional. el disciplinario. el profesional y la formación integral 

consciente. Así mismo. se utilizan tres tipos de criterios categóricos: adecuación; coherencia. 

congruencia y consistencia; pertinencia (Gonzálcz González. et al. 2000.). 

La adecuación incluye un conjunto ,de criterios denominados de aproximación. con los que se 

analizan las formas de acercathieniÓ.•aFobjeto de estudio desde el punto de vista histórico, 

contextual, conceptual y metoci§í.~"'~{C:~l'fen: relación con la concepción del proceso de enseñanza -

a::e:::;:~cia, congruend~.~~~~~JL~,~'cia dan cuenta de la complejidad de un programa al 

ponderar Ja coherencia de.i.f'()~Í,~Í~~~;.:¡~·,¿¡la congruencia que existe entre elementos. ámbitos y 

niveles estructurales2 ; yc.la:~~bn•;~~¿};f¿;j'k''fcd··'f~s eventos del proceso. Con estos criterios se deben 

~:ra;~:~::n:~~0:: Y ::L~W~f ~r~i~i·~~i5Z~s.tablecen y articulan los referentes disciplinarios. 
r,• ~ • -•- • , •• :.. -.,'.;.'«• • "r 

profesionales e institucionales'/ eiúrelaéió'n :con los logros y deficiencias de sus productos y 

resultados (por ejemplo, e~r~sados)~y'.'rn .viilculación de la institución con la sociedad (González 

González, et al, op. cit.). 
. . . 

Así mismo. el análisis se realiza•en diferentes niveles de aproximación: preliminar, sectorial e 

integral. La síntesis con.frontativa · .. se Üe~a· a cabo al reunir y confrontar entre si todos los 

elernentos que fueron sectorizados para su análisis, de tal manera que se conozcan sus relaciones, 

vínculos e interacciones (González-Gc:inzález et al. 1999). Al finalizar el análisis integral no sólo 

se habrán detectado la problemática y las necesidades. sino que se tendrán elementos para llevar a 

cabo una futura planeación. 

2 Superestructura o intencionalidad; estructura y organización: infraestructura o recursos y condiciones de trabajo 
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Como puede observarse en la tabla 2.2. la mayoría de los trabajos realizados en torno a la 

evaluación curricular abordan como objeto de estudio al plan de estudios. pero en diferentes 

niveles. Estos niveles van desde la forrnalización escrita hasta la consideración del proceso de 

elaboración. aplicación o puesta en marcha (proceso). resultados (en térrninos de rendimiento 

escolar y egresados) hasta el sistema de evaluación. Los métodos utilizados son diversos y los 

enfoques varían también. En el caso de Gon7..ález González. usa al progran1a educativo como 

objeto de evaluación, que incluye: superestructura. estructura y organización. infraestructura. así 

como el desarrollo histórico y contextual (véase tabla 2. 1 ). 

Finalmente, es importante resaltar, que el campo de la evaluación curricular todavía presenta 

retos importantes. ya que es un campo aun muy heterogéneo que se ha caracterizado por la 

riqueza de tópicos. enfoques y metodologías utilizados. Si bien en la actualidad existe la 

tendencia a realizar estudios de evaluación de carácter más integral. que reflejan el 

reconocimiento de la complejidad de los procesos educativos. todavía coexisten estudios muy 

reduccionistas que consideran como objeto de evaluación sólo alguno(s) de los componentes 

curriculares y que se basan en métodos completamente cuantitativos. por Jo que sus resultados 

son dificilmente generalizables y proporcionan una visión fragmentada de la realidad educativa. 

En el otro extremo se encuentran los estudios de tipo cualitativo. que en ocasiones sus resultados 

son tan generales y subjetivos, que dificilmente pueden ser de utilidad para la planeación 

curricular. Por otro lado, se encuentran los trabajos que utilizan técnicas tanto de carácter 

cualitativo como cualitativo. no obstante. es necesario aclarar que la utilización de ambas no 

garantiza necesariamente que estos estudios sean integrativos. 
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Tabla 2.2. Objetos de estudio y métodos utilizados en la evaluación curricular 

1!SIS CON 
FALLA DE ORrGEN 

Comparación de los objetos de estudio y métodos utilizados por distintos autores en la evaluación curricular. 
Autor Tópico mluado Método utilizado Enfoque 

Bravo Ahoja (1980) Programa educativo Seguimiento de egresados 
Análisis de la práctica proíesional: 
dclinición de la profesión y detenninación 

Follari(l981) Plan de estudios del camou profesional Cualitativo 
Lineas metodológicas: diacró111ca 
(antcccdcntcs históricos. políticos y 
disciplinarios. fonnación actual de la 
profesión). sincrónica (análisis del perfil 

Rendimiento escolar (evaluación dd de egreso. propósitos curriculares y 
Marín y Galán ( 1986) currículum) contenidos) Cualitativo 

Análisis de la estructura conceptual del 
currículo y mapas curriculares (conceptos 

De Alba (1986) Congruencia interna del plan de estudios centrales) Cualitativo 
Casanova (1988) Diseílo curricular Cuestionario Cualitativo 

Resultados de los estudiantes del plan de Estudio longitudinal (diseño 

Álvaro Page ( 1988) estudios vigente y de la reforma cuasiexnerimental\ Cuantitativo 

Evaluación holista del proceso curricular: 

Prieto A (1991) Programas académicos antecedente, transacción v nroducto Visión holista- inteml 
García (1993) Currículum Revisión de programas Cualitativo-cuantitativo 

Evaluación procesual: a) elaboración, b) 
formalización escrita, c) aplicación, d) 

Casanova (1993) Provecto curricular resultados Cualitativo-cuantitativo 
Evaluación de programas: evaluación 

Pérez Juste ( 1993) Adaptaciones curriculares inicial, procesual v final i.? 
Plan de estudios, maestros, egresados, 

Burgos ( 1994) directivos y emnleados Aplicación de encuestas Cuantitativo 
Evaluación integral: a) marco teórico, b) 
arquitectura del curriculum, e) sistema de 
instrucción, d) instrumentación. e) 

Canquiz ( 1995) Currículum evaluación Teoría de sistemas 
Perozo ( 1996) Plan de estudios: diseño v eiecución Método de W. Peñaloza Cualitativo v sobre todo cuantitativo 

Plan de estudios: contexto, organización Evaluación del contexto, de entrada, del 

Márquez y Espinosa (1998) escolar oroceso v del nroducto Cualitativo-cuantitativo 
González González, et al. (2000) Prol(rama educativo Modelo "V" Procesual -intf'lmtivo 
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Por lo tanto, considero que el enfoque integrativo (González-González, 2000), el cual retoma 

aspectos de la evaluación cuantitativa, cualitativa e integrativa ofrece una alternativa que 

proporciona una visión más real del complejo proceso educativo. 

De acuerdo con lo anterior. la autora retoma la propuesta de diseño y evaluación (Modelo ··V'") 

de González-González. (op. cit.) para llevar a cabo la evaluación de los programas de estudio de 

los cursos básicos de biología del CCH, ya que dicha propuesta compane con los enfoques 

integrales la noción de totalidad y complejidad, pero además considera aspectos de dinamismo. 

corno es la historicidad y el devenir. lo cual permite tener una visión que refleja de una manera 

más real y menos fragmentada los procesos educativos, y la visión de las intenciones 

proyectadas a futuro. 
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CAPÍTUL03 

ESTRATEGIA METODOLÓGICA 

Como quedó establecido en el capítulo anterior, existe una estrecha relación entre las 

concepciones que existen sobre curriculurn, y los enfoques con los cuales se han llevado a cabo 

tanto el diseño corno la evaluación curricular. Dichas concepciones y enfoques se han modificado 

a través del tiempo, observándose una tendencia a reconocer al currículum como un proceso. así 

como los factores que inciden en éste, al mismo tiempo que los enfoques de evaluación también 

han evolucionado a formas más integrales. 

Así mismo, en el análisis efectuado de las propuestas de evaluación curricular del mismo 

capítulo, se estableció que el Modelo ""V" de Evaluación-Planeación de González González y col. 

(2000), parte del reconocimiento de que los procesos educativos son procesos complejos que se 

encuentran en devenir, por lo que aborda el objeto de estudio en toda su complejidad y niveles. a 

través de la hiperponderación diferencial de los factores que inciden en el proceso educativo, es 

decir, cada uno es ponderado en relación con el resto y de esta manera se determina su peso o 

importancia relativa. Posteriormente con el análisis integral y la síntesis confrontativa, se logra 

reconocer el todo. sus partes, su organización y jerarquías, relaciones e interacciones, lo que 

pennite obtener una visión integrada de la realidad educativa. 

Por lo tanto, en el presente trabajo se utilizó dicha propuesta metodológica, y se aplicó a la 

evaluación de los programas de los cursos básicos de biología del CCH. 

Para el análisis estructural integrativo es fundamental caracterizar las unidades de estudio. Las 

unidades estructurales están integradas por tres ejes: la superestructura o intencionalidad, 

estructura y organización, e infraestructura y condiciones de trabajo. Debido a que la educación 

está integrada por múltiples niveles superpuestos. es necesario reconocer la ubicación de dichas 

unidades dentro de esa superposición. Así, una unidad estructural puede ser un programa de 

estudios de una asignatura o el currículum completo. Es importante resaltar que la unidad 

estructural de trabajo en el presente estudio fueron los programas de biología 1 y 11, los cuales se 

ubican en el nivel de Estructura; no obstante, para su análisis se consideraron las relaciones de 

éstos con los niveles de Superestructura e Infraestructura. 

Lo anterior obedece a que el programa escolar se encuentra inserto en el plan de estudios, y su 

formulación debe corresponderse con los grandes principios y objetivos que rigen al CCH, con el 
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perfil de egreso propuesto y con la concepción del proceso de enseñanza-aprendizaje. Al mismo 

tiempo, el programa de estudios debe confrontarse con el desempeño escolar de los alumnos. con 

las características de los profesores, las condiciones de trabajo y los recursos con los que cuenta 

la Institución para la puesta en marcha de dichos programas de estudio. 

La estrategia metodológica contempló los siguientes elementos: 

3.1 Establecimiento de referentes para los an1Hisis: 

Para hacer la valoración de un programa. es necesario saber en relación con qué confrontar. por 

ello es necesario contar con marcos de referencia o referentes. 

El marco de referencia es el conjunto de modelos de contrastación, que establecen el "deber ser" 

del orden, orientación y relación de los elementos de un programa educativo (González

González, 2000). 

Los referentes utilizados en el presente estudio fueron: 

1. El referente institucional (el modelo propio del CCH) 

El referente institucional está conformado por la misión, funciones y finalidades del Colegio, la 

Concepción del Proceso de Enseñanza - aprendiza_je (COPEA). donde se establece cómo se 

concibe la institución como formadora de individuos; el perfil de egreso. que contempla el tipo 

de egresado que desea formar la institución en términos disciplinarios. institucionales y 

generales, al mismo tiempo que debe definir cuáles son los con1ponentes de inforn1ación. 

capacitación y habilidades que deberá poseer el egresado (González- González, op. cit.). 

2. El referente disciplinario: la concepción de Biología Jnregral de González González 

( 1991) (ver sección 2. 1 del capítulo 2). 

3. El referente profesional: basado en el modelo '"V .. (González González, op. cit.) y en el 

marco de referencia del Comité de Ciencias Naturales y Exactas de los CIEES (González 

González, et al, 2000). 

4. La Formación Integral Consciente (FIC). 

La Formación Inregral Conscien/e (FIC) es un referente que valora los atributos de iliformación 

(conocimientos que debe tener de una disciplina), capaciración (habilidades y aptitudes 

desarrolladas) y fbrmación (actitudes científicas y responsabilidad social). La formación integral 

consciente está basada en la autoconciencia, que a su vez tiene como elementos la atención 

38 



(percepción con intención). la memoria significativa. el razonamiento y el juicio (González

González, op. cit.) ( figura 3.1 ). 

ATENCIÓN 

CULTURA 

JUICIO 

CONOCIMIENTO 

CONCIENCIA SOCIAL 

FORMACIÓN 
INTEGRAL 

CONSCIENTE 

MEMORIA 

APTITUD 

EFICIENCIA PROFESIONAL 

RAZONAMIENTO 

Figura 3.1. La Formación Integral Consciente. Tomado de González González (2001 ). 

3.2 Establecimiento de criterios de trabajo: 

Criterios de aproximación: Descripción de las etapas por las que ha pasado el plan y los 

programas de estudio desde los puntos de vista histórico-contextual y conceptual-n~etodológico. 

• 1-fistórico - Contextual: Bajo este criterio se analizó el desarrollo del plan de estudios y los 

programas de biología desde la creación del CCH hasta el proceso de revisión e implantación 

del Plan de Estudios Actualizado (PEA). 
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• Conceptual-Metodológico: Se centró en el análisis disciplinario de los contenidos de los 

programas. considerando como referente la concepción de Biología Integral de González 

González ( 1 991 ). 

De acuerdo con este criterio se deben considerar las cualidades esenciales de los seres vivos: la 

autoperpetuación. así como el metabolismo, la reproducción. la variación genética y la 

adaptación. Al mismo tiempo deben considerarse los procesos generales de los seres vivos ( el 

crecimiento, el desarrollo, la regulación y la relación entre estructura y función) y los grandes 

principios unificadores de la biología: UNIDAD, DIVERSIDAD. CONTrNUIDAD y CAMBIO 

(figura 3.2); y finalmente, se deben considerar las principales Teorías biológicas: la celular, de la 

evolución, etc. 

Conceptos y principios unificadores de las Ciencias Biológicas 

UNIDAD CONTINUIDAD 

METABOLISMO REPRODUCCIÓN 

AUTOPERPETUACIÓN 

ADAPTACIÓN VARIACIÓN 

DIVERSIDAD CAMBIO 

Figura 3.2. Conceptos y principios unificadores de la biología. Tomado de Gonzálcz González (2001 ). 

Criterios educativos. Se analizaron los programas de las asignaturas en función del nivel 

educativo, finalidades y objetivos, temáticas y métodos de enseñanza-aprendizaje. 

Criterios categóricos: 

• Coherencia. congruencia y consistencia. Se ponderaron la coherencia de los elementos, la 

congruencia que existe entre ellos y su consistencia. 

Para detenninar la coherencia de un determinado plantean1iento, se revisó la cohesión o relación 

entre las ideas que conforman el misn10. 
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Así mismo. el análisis de la congruencia implicó la comparación entre los planteamientos de 

elementos diferentes. En este caso se revisó si existía una relación de equivalencia entre los 

mismos. 

Por otro lado, la consistencia se refiere a la solidez de un planteamiento. la cual se determinó a su 

vez en función de la coherencia del mismo y de su congruencia con los otros elementos. 

• Adecuación: "'Acomodar una cosa a otra ... Se estableció la adecuación de los elementos. a 

través de la relación del manejo de lo conceptual del programa con los fundamentos 

metodológicos y los elementos históricos y contextuales en relación con la Concepción del 

Proceso de Enseñanza-Aprendizaje. 

• Pertinencia. "'Perteneciente a una cosa". Para determinar la pertinencia de los elementos, se 

consideró la relación de los referentes utilizados con los resultados de los programas de estudio 

evaluados. 

3.3 Niveles de análisis 

El análisis de los programas se llevó a cabo considerando los siguientes niveles: 

1. Preliminar. En donde se anali7..aron de manera general los componentes internos del 

programa: intenciones. estructura y organización de los contenidos y los métodos y técnicas 

de enseñanza-aprendizaje, con los tres criterios de trabajo: de aproximación, educativos y 

biológicos. Lo anterior dio como resultado una síntesis preliminar. 

2. Sectorial. En este nivel se analizaron de manera separada cada uno de los sectores que 

constituyen los tres niveles estructurales del curriculum: Superestructura. Estructura e 

Infraestructura. Al finalizar se realizaron síntesis parciales. 

3. Integral; En este nivel del análisis se consideraron integralmente las relaciones entre los 

sectores. 

A continuación se detallan las características del análisis realizado para cada uno de los sectores 

del curriculurn;,en el que se especifican los criterios e instrumentos utilizados: 

En el nivel de Superestructura, se aplicaron los criterios categóricos de coherencia, congruencia y 

consistencia para analizar la misión del CCH, el modelo educativo. el perfil de egreso y la 

Concepción del Proceso de Enseñanza - Aprendizaje. Para tal fin se construyó una tabla de 

confrontación entre estos elementos. 
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En el nivel de Estructura. se analizaron los componentes de los programas de biología 1 y 11. así 

como algunos aspectos de los alumnos y de los profesores que tienen que ver directamente con la 

aplicación de los programas de estas asignaturas y del plan de estudios. 

El análisis de los programas de las asignaturas se llevó a cabo utilizando los criterios educativo y 

disciplinario. En el primer caso. se consideraron los criterios específicos: nivel educativo, 

objetivos. temática y concepciones. métodos y técnicas de enseñanza-aprendizaje; y se 

confrontaron entre sí y con los elementos de la superestructura. a través de la utilización de los 

criterios categóricos de coherencia. congruencia y consistencia; pertinencia y adecuación. Para tal 

fin se construyeron tablas de confrontación entre los planteamientos de los elementos anteriores. 

En el segundo caso. se contrastaron los contenidos temáticos de los programas con los elementos 

del esquema epistemológico de la Biología Integral de González González (op. cit). El 

instrumento utilizado consistió en la construcción de una matriz en la que se ··mapearon" los 

elementos de la concepción de biología integral presentes en los contenidos de los programas de 

las asignaturas. 

Del rubro de los alumnos, se recabaron datos acerca del desempeño aéadémico de las 

generaciones que han cursado el Plan de Estudios Actualizado (eficiencia terminal. acreditación 

para las materias de biología 1 y 11 y resultados del Examen de Diagnóstico Académico (EDA). 

La información se recopiló de la Secretaría de Plancación del CCI-1 y de la Dirección General de 

Evaluación Educativa de la UNAM. Dicha información consistió en datos generales de egreso 

para las generaciones 1990 a 1999. acreditación para las asignaturas de biología 1 y 11 y los 

pro1nedios de las calificaciones por plantel del Examen de Diagnóstico Académico (EDA) de las 

generaciones 1 999 y 2000. 

Con respecto al rubro de los profesores, se realizó una prirnera aproximación para averiguar 

cuales eran sus concepciones de biología integral. Para tal fin se elaboró una pregunta abierta por 

escrito, aplicada al 85.5 % de los docentes que imparten la materia de biología en uno de los 

planteles y que se encontraban en activo. El análisis de las respuestas a la pregunta. se llevó a 

cabo utilizando como referente la concepción de biología integral de González-Gonzálcz ( 1991 ). 

Con fines de análisis, se dividieron en categorías los elementos que conforman el esquema 

epistemológico de la biología integral de González-Gonzálcz (Op. Cit.). al mismo tiempo que se 

establecieron otras categorías para las respuestas que no se encontraban dentro de las anteriores. 
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Por otro lado, en el nivel de la infraestructura se analizó el equipo de laboratorio para las materias 

de biología en los laboratorios curriculares y en el Sistema de Laboratorios de Innovación 

(SILADIN), equipo de cómputo, material audiovisual y bibliográfico. Lo anterior se realizó 

considerando uno de los cinco planteles como muestra del Colegio. En dicho plantel se realizaron 

entrevistas con el director, el Secretario Técnico del SILADIN, y con los jefes del departamento 

de Sistemas y Cómputo, de la biblioteca y del departamento de audiovisual. También se 

realizaron entrevistas en las instancias centrales del Colegio, como son la Secretaría de Servicios 

de Apoyo al Aprendizaje. la Coordinación General de Bibliotecas, la jefatura del Departamento 

de Servicios Audiovisuales y la Secretaría de Informática de la Dirección General del CCH. Para 

tal fin se elaboraron guías de entrevistas. 

Finalmente, después de llevar a cabo el análisis estructural integrativo, se realizó una síntesis 

confrontativa, donde se relacionaron y compararon todos los sectores que fueron separados, para 

conocer de que manera incidieron unos con otros y en general en los programas de las 

asignaturas. 

Una vez evaluados los programas oficiales de las asignaturas de biología 1 y 11, se elaboró una 

propuesta para la reestructuración de los mismos, la cual retomó los aspectos fundamentales 

aportados durante el análisis sectorial de cada uno de los rubros del curriculum. 
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CAPiTUL04 

ANÁLISIS PRELIMINAR 

4.1 DESARROLLO HISTÓRICO - CONTEXTUAL DE LOS PLANES Y PROGRAMAS DE 

ESTUDIO DEL COLEGIO DE CIENCIAS Y HUMANIDADES 

4.1.1. Creación del Colegio de Ciencias y Humanidades (CCH) 

Finalidades del CCH 

En 1971. ante una demanda de ingreso al bachillerato que era de más de 30 mil plazas, 

comparadas con las 13 mil que ofrecía la Escuela Nacional Preparatoria. la Universidad Nacional 

Autónoma de México decidió satisfacer parte de esa demanda a través de la creación del Colegio 

de Ciencias y Humanidades, cuyo modelo educativo ofrecía una innovación de la enseñanza de 

las Ciencias y las Humanidades (Perfiles Educativos no. 8, J 980) . 

Con la creación del Colegio de Ciencias y Hunmnidades se pretendió resolver cuatro problemas 

fundamentales: 

"Unir a distintas facultades y escuelas que originalmente estuvieron separadas; 

"'Vincular al bachillerato con las facultades y escuelas superiores así como con los institutos de 

investigación; 

"Crear un órgano de innovación permanente de la Universidad, capaz de realizar funciones 

diferentes sin tener que cambiar toda la estructura universitaria, adaptando el sistema a los 

can1bios y requerimientos de Ja propia Universidad y del país; 

"Crear un tipo de educación en su nivel de Bachillerato, capaz de generar los recursos humanos 

que le sean útiles al país" (Gaceta UNAM, 1 971 ). 

4.1.2. Plan de Estudios original del bachillerato del CCH 

Estructura, Intención y Objetivos 

El Plan de Estudios original del bachillerato del Colegio estuvo estructurado en 4 áreas básicas: 

nlatemáticas, método experimental, área de análisis histórico-social y talleres de lenguaje. A 

partir de la organización de las asignaturas en áreas, se pretendía combatir el enciclopedismo al 

hacer énfasis en las materias básicas para la fonnación del estudiante, como son las nlatcn1áticas, 
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la lengua extranjera, el espafiol y el método experimental. El tiempo de horas de clase era de 20 

horas semanales, para que el alumno tuviera el tiempo libre necesario para estudiar y reflexionar 

fuera de la escuela (Gaceta UNAM, 1971; Revista Novas del CCH, 1974). 

La intención del Plan de Estudios original era que se formasen alumnos críticos, autodidactas, 

con una cultura básica que consistía en aprender a apre11der, apre11der a .'ier y a aprender a 

hacer, a dominar y corregir el idioma nacional. a informarse y a tener curiosidad por leer. 

El CCH concibe al alumno como un ser capaz de captar por sí mismo el conocimiento y buscar 

sus aplicaciones. Se pretende el desarrollo integral de la personalidad del educando , su 

realización plena en el campo individual y profesional y su desempeño satisfactorio como 

miembro de la sociedad, lo que supone que la educación debe centrar su interés en el aspecto 

formativo más que informativo, atendiendo no sólo el desarrollo intelectual sino también 

promover actitudes. En este proceso el profesor tiene la función de guiar el aprcndi7..aje (Gaceta 

CCH, 1971). 

4.1.2.1 Ubicación de las asignaturas de Biología en el Área de Ciencias Experimentales en el 

Plan de Estudios 

Los propósitos generales del área eran el conocimiento del método experimental. la asimilación 

de los principios básicos, y la aplicación y comprobación en los campos de la ciencias naturales, 

de la psicología y las ciencias de la salud. y por otro lado el darle a las asignaturas un enfoque 

interdisciplinario (Palencia, Cuadernos del Colegio, no. 1 ). 

El área de Ciencias Experimentales estaba constituida por las asignaturas obligatorias de física l, 

química 1 y biología 1 en los tres prin1eros semestres, método experimental en el cuarto y por 

asignaturas optativas para el quinto y sexto semestre, como física 11 y 111. química 11 y 111 y 

biología 1I y III, además de psicología y ciencias de la salud. 

La asignatura de biología 1 era precedida por fisica 1 y química 1 en los dos primeros semestres. 
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4.1.3. Desarrollo del Plan y los Programas de Estudio del CCH desde 1971 basta la etapa 

de revisión y actualización 

Durante los primeros años de existencia del bachillerato del Colegio. la Institución se encargó de 

difundir el modelo educativo, los principios y los objetivos del Colegio entre el personal docente 

a través de la publicación de diversos documentos. después de lo cual no hubo ninguna instancia 

institucional encargada de realizar una revisión y evaluación periódicas del Plan de Estudios. 

Así mismo, al iniciar labores en los diferentes planteles únicamente se contaba con los programas 

para los dos primeros semestres, mientras que para las demás asignaturas sólo existía una 

descripción sintética que aparece en la Guía General de los Planes de Estudios de la UNAM 

(cuadernillo no. 6, 1992). Esta situación trajo como consecuencia la existencia de una gran 

diversidad de programas que, sobre una misma asignatura existía en cada plantel (Pantoja. 1 980; 

Cuadernillo no. 6. 1992). No obstante, a partir de 1975 la Secretaría Académica de la Unidad del 

Bachillerato inicia la recopilación de los distintos programas existentes para todas las asignaturas. 

después de lo cual, en 1979, se publica un documento que contiene una propuesta en forma 

estructurada de los mismos para todas las asignaturas del Plan de Estudios (Programas. CCH. 

1979). Posteriormente en 1980 se publicó un documento sobre las orientaciones básicas de cada 

área y de cada asignatura, que contenía el enfoque general y los objetivos de cada área y de cada 

asignatura. 

4.1. 3.1. Características del programa de biología I 

El programa de biología 1 resultante de la síntesis realizada en 1979 contenía los siguientes 

elementos: presentación, objetivos generales de la asignatura, objetivos y contenidos por unidad, 

actividades sugeridas y bibliografia. 

Los contenidos temáticos estaban divididos en 6 unidades que abarcaban desde las características 

de la asignatura, los modelos atómicos, las bion1oléculas, el origen de la vida. la estructura y 

función celular, reproducción. herencia, diversidad. evolución y ecosistemas. 
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4.1.3.2. Análisis General del Programa de Biología /del Plan de Estudios de 1971 

Tomando en cuenta que los programas de estudio no son elementos aislados. sino que están 

insertos en el curriculum, es decir, constituyen una parte concreta del Plan de estudios (Díaz, 

1997; Galindo, 1998), y que éste a su vez tiene ciertas intenciones y objetivos. su concepción 

propia del proceso de enseñanza-aprendizaje y un perfil del alumno, es necesario considerar la 

congruencia entre la estructura básica del programa con respecto a estos referentes. 

Las Orientaciones Básicas del área y de la asignatura hacen énfasis en la aplicación del método 

experimental para la resolución de problemas concretos, de tal manera que el estudiante diseñe 

experimentos sencillos en los que realice el control de variables, genere conclusiones surgidas del 

manejo e interpretación de los resultados de su investigación y que verifique su hipótesis de 

trabajo. 

Al hacer la confrontación del contenido del programa de estudio con estas Orientaciones salta a la 

vista que en el nivel de los objetivos para cada unidad y de las actividades generales sugeridas en 

el programa se menciona la utilización de la investigación documental y sobre todo experimental 

para abordar los contenidos, lo que concuerda con las orientaciones básicas tanto del área como 

con las de la asignatura. 

Sin embargo. esto no concuerda con los contenidos, ya que éstos se caracterizan por ser 

particularmente abundantes. 

Las actividades sugeridas eran en su n1ayoría investigaciones de tipo experimental. El hecho de 

que exista una gran cantidad de contenidos de tipo conceptual, hace dificil la realización de 

investigaciones de tipo experimental. que son las que tienen mayor peso en el programa. 

Con respecto a la ten1ática, ésta abarcaba distintos niveles de complejidad (desde el atómico hasta 

el de ecosistemas), y no se delimitaba la profundidad ni la extensión de cada uno de ellos. Por 

otro lado, no estaban incluidos avances actuales en las diferentes áreas de la biología que 

pudieran ser de interés para los alun1nos. 

Finalmente la bibliografía sugerida no aclara si es para profesores o alumnos. 
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4. 1 .3.3. Profesores (peifil docen/e, características y formación) 

En la serie de documentos publicados en la Gaceta UNAM poco tiempo después de la creación 

del Colegio, se hace énfasis en los objetivos de la educación, las características de los métodos y 

de los contenidos de enseñanza, así mismo se define el papel del profesor en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje, se propone una nueva relación entre el profesor y los alumnos basada en 

el diálogo (Gaceta UNAM, 1971 ). Lo anterior suponía que el profesor debía dominar tanto los 

principios, los objetivos y las metodología propuestos en el Plan de Estudios del Colegio, sin 

embargo esto no fue así. 

La planta docente con la que arrancó el Plan de Estudios en 1971 y los años posteriores. estaba 

constituida en su mayoría por jóvenes pasantes, recién egresados de diversas facultades de la 

UNAM y de escuelas de otros sistemas educativos, corno el IPN, y que no contaban con ninguna 

experiencia profesional ni con una formación pedagógica previa (Pantoja, 1880; Cuadernillo no. 

6, 1992). 

El tipo de plaza con la que fueron contratados Ja gran mayoría de los profesores eran de 

asignatura, y no fue sino hasta 1976 que se originan Jos primeras plazas análogas a las de Profesor 

de Carrera. Sin embargo, durante mucho tiempo, los productos académicos elaborados por los 

profesores de carrera no estuvieron normados por ningún lineamiento de la Institución. lo que 

provocó que existiera una enorme dispersión en los mismos. 

Con respecto a Ja formación docente, durante los primeros años de vida del Colegio se 

instrun~entaron una serie de cursos de formación diseñados para que los profesores conocieran 

los principios del Colegio y sus bases pedagógicas. Posteriormente la única formación pedagógica 

que se ofreció era a través de dos cursos: "Modelo Educativo del CCH" y "Didáctica Específica 

del Área" impartidos por los profesores de mayor antigüedad. Sin embargo, por su mismo 

carácter general estos cursos no fueros suficientes para fonnar una base pedagógica sólida en los 

docentes de reciente ingreso. 

De la información anterior se deduce que a pesar de que en los principios del Colegio y de 

acuerdo con las orientaciones básicas de las asignaturas y las áreas que confonnaban el Plan de 

estudios, se hacía énfasis en el aspecto formativo en los alun~nos, en los hechos esto no ocurrió 

así, ya que se privilegió la revisión de contenidos conceptuales en los programas de todas las 

asignaturas (Programas, 1 979). Esto posiblemente se debió a la falta de un programa de 
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f"ormación permanente de profesores que permitiera el cambio. de las prácticas docentes 

~~tradicionales"" . 

4.1.4. Proceso de Revisión del Plan de Estudios 

A partir de 1987 la Universidad reconoce como un problema en el bachillerato del Colegio la 

f"alta de una evaluación del Plan y los Programas de Estudi~- Posteriormente en 1989 la 

institución se plantea como objetivo central para los siguientes 3 afios llevar a cabo la revisión de 

Jos misn1os. 

El proceso de revisión del Plan de Estudios puede dividirse en 3 etapas: 

• Preparación para el proceso de revisión del Plan de Estudios 

Se creó una Comisión de Apoyo que se encargó de recopilar, sistematizar y publicar las 

reflexiones acerca de la práctica docente publicadas por profesores del Colegio en la revista 

Cuadernos del Colegio, con el objetivo de que se aportaran elementos de diagnóstico para la 

revisión del Plan de Estudios. 

• Desarrollo del proceso de revisión del Plan y los Programas de Estudio 

Elaboración de las aproximaciones a la revisión. Se crearon comisiones revisoras para cada área 

constituidas por profesores de Jos cinco planteles del Colegio (Cuadernillo no. 6, 1992). 

A partir de la lecha de su conformación, estas comisiones dieron a conocer sus avances en una 

serie de cuadernillos publicados pcriódican1cnte por Ja Gaceta CCH. con la finalidad de recibir 

sugerencias y observaciones por parte de los profesores del colegio. Durante el proceso de 

revisión se realizaron dos Aproximaciones, que básicamente incluían: 

a) Un diagnóstico de los problemas curriculares, y 

b) Propuestas para reenf"ocar la enseñanza de las materias centrales del plan de Estudios. 

• Elaboración de las propuestas de modificación al Plan de Estudios 

En esta etapa se constituyeron nuevas con1isioncs para elaborar Jos programas de estudio de todas 

las asignaturas. 

El trabajo de estas comisiones consistió en la elaboración de una primera aproxin1ación a las 

propuestas de n1odificaciones al Plan y a los Programas de Estudio, posteriormente una 

reestructuración de las propuestas con base en las aportaciones de los prof"esores, y finaltnente Ja 

elaboración de la propuesta final. 
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4.1.4.l Limitaciones principales detectadas en el Plan de Estudios original por las comisiones 

revisoras 

Se hizo énfasis en las limitaciones existentes en tres grandes rubros: el perfil real de los alumnos, 

lo relacionado a las características de la cultura de nuestro tiempo y a las condiciones existentes 

en la estructura curricular y en ciertas asignaturas, que no permiten una práctica docente 

coherente con los principios del Colegio. 

Con respecto al perfil real de los alumnos se destacó que la edad promedio de los alumnos que 

ingresan al bachillerato es de 1 5 años, por otro lado la mayoría de ellos no cuenta en su casa con 

las condiciones extraescolares necesarias para completar su formación, como son él espacio y una 

orientación adecuada por parte de sus padres. La mayoría de ellos son econón1icos dependientes. 

es decir no trabajan. 

Por otro lado, al realizar un diagnóstico sobre la trayectoria escolar de los alumnos durante su 

estancia en el bachillerato se demostró la existencia de un alto índice de reprobación (casi el 50 

%)( cuadernillo no. 70. 1996). 

Lo anterior se interpretó como una falta de niadurez en los alumnos para adquirir la autonon1ía en 

el estudio que el Plan de Estudios requería, así como la inexistencia de condiciones adecuadas 

fuera de la Institución para que se propiciara el trabajo extraescolar. 

En cuanto a la selección de carrera al concluir el bachillerato y al desempeño en los estudios de 

licenciatura, se demostró que las carreras más solicitadas (derecho, contaduría y médico cirujano) 

eran las menos relacionadas directamente con las ciencias sociales y las naturales. Así mismo. el 

fracaso escolar de los alumnos en los primeros semestres de la licenciatura eran particularmente 

altos en las carreras de Ingeniería y Química (Cuadernillo no. 70, 1996). 

Con respecto a las transformaciones de la cultura contemporánea se destacaron entre otros 

aspectos, la ampliación creciente de conocimientos en todos los campos del saber, el desarrollo 

de nuevas tecnologías, el auge de la comunicación a través de las computadoras, el incremento de 

la pobreza, la desigualdad social y del deterioro ambiental, la globalización de la economía, etc. 

Finalmente con respecto a los problemas de la docencia se enfatizó un desconocimiento del 

proyecto y del modelo educativo del CCH, la heterogeneidad en la formación del profesorado, la 
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dispersión de los programas de las asignaturas. la saturación de los gru)lOS escolares, entre otros 

(Cuadernillo no. 70, 1996). 

-l. J.4.2 Propuestas de modificaciones 

De todo lo anterior se concluyó que era necesario hacer cambios al Plan de Estudios incluyendo la 

reestructuración de sus programas de estudio, de manera que sin perder los principios del Colegio 

y las características esenciales del bachillerato se les diera solución a los problemas detectados. 

Las modificaciones realizadas se describen a continuación: 

• Aumentar el tiempo efectivo de horas de clases de 17-21 a 28 horas a la semana. para reforzar 

el aprendizaje en el aula, sin que el profesor perdiera su papel de guía y orientador 

• Aumentar a dos semestres obligatorios las materias básicas (física. química y biología) del 

área de las Ciencias Experimentales 

• Incorporar los avances científicos más significativos y las técnicas didácticas a los programas 

de estudio, lo que implicaba también una reestructuración de los mismos. 

• Incorporar el idioma extranjero y la computación como materias obligatorias 

• Regular la selección de materias de los dos últimos semestres, con la finalidad de 

proporcionarles más elementos a los alumnos para garantizar su éxito en sus estudios posteriores. 

El proceso de revisión del Plan de Estudios tuvo una duración de cinco afias, y finalmente en 

1997 el Consejo Técnico del bachillerato de CCH aprobó el nuevo Plan. 

4.2. EL PLAN DE ESTUDIOS ACTUALIZADO 

4.2.1. Intención, misión y objetivos del bachillerato del CCH 

El bachillerato del CCH es un bachillerato universitario de cultura científica básica, pero a la vez 

es propedeútico, general y único en el que el alumno es sujeto de la cultura, y que se propone 

contribuir a que éste adquiera un conjunto de principios. de elementos productores de saber y de 

hacer, a través de cuya utilización pueda adquirir mejores y mayores saberes y prácticas. Por lo 

anterior el bachillerato reafirma los principios comunitarios del Colegio de aprender a aprender, 

aprender a hacer y aprender a ser (Plan de Estudios Actualizado, 1996). 
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4.2.2. Concepción del Proceso de Enseftanza-Aprendizaje 

De acuerdo a lo anterior el alumno no es receptor de conocimientos, es decir no sólo debe 

comprender conocimientos. sino debe juzgarlos. relacionarlos con su propia realidad, adaptarlos y 

transformarlos. Por lo tanto, los enfoques pedagógicos considerarán al alumno como sujeto y 

propiciarán su participación. actividad y libertad de opinión. 

4.2.3. Estructura del Plan de Estudios Actualizado 

El Plan de Estudios Actualizado mantiene su estructura básica en áreas debido a dos razones: 

pem1ite seleccionar los contenidos esenciales de la enseñanza. y por otro lado considera las 

relaciones que guardan las diferentes aproximaciones a una sola realidad (interdisciplina) (Plan de 

Estudios Actualizado, 1996). 

También incluye la creación de nuevas asignaturas (principalmente optativas de quinto y sexto 

semestre), la ampliación en horas de las asignaturas del área de Talleres y del área Histórico -

Social. la ampliación a dos semestres de las asignaturas básicas del área de Ciencias 

Experimentales, la actualización de los contenidos de todas las asignaturas y la eliminación de 

Método Científico Experimental y de Lógica (Plan de Estudios Actualizado, 1996). Estos 

cambios implicaron la ampliación en el número de horas que permanecen los alumnos en la 

escuela y la eliminación de dos turnos. 

4.2.4. Perfil de Egreso de los alumnos del Bachillerato 

El alun1no egresado del CCH posee una formación científica y humanista, que hace posible su 

desarrollo como universitario responsable, en lo personal y en lo social. Es capaz de integrar la 

acción. el pensamiento, la palabra y la pasión por la cultura, comprometido con la razón, con la 

verdad y con los valores de la justicia y la solidaridad. Aprende por si mismo. y posee habilidades 

de trabajo intelectual generales y propias de cada can1po de conocimiento, que le permiten 

resolver problemas y emprender estudios superiores con probabilidades de éxito. Mantiene una 

actitud de curiosidad intelectual y de cuestionamiento (Plan de Estudios Actualizado, 1996). 

4.2.5. Reorientaciones en el Área de Ciencias Experimentales 

En lo que respecta al área de Ciencias Experimentales se pretende fomentar en los alumnos la 

adquisición de un pensamiento flexible y crítico, que adquiera una visión global de la ciencia con 
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conceptos comunes a todas las disciplinas del área. como son materia y energía. cambio, 

regulación. conservación. interacción. sistema. proceso, relación hombre-naturaleza, 

historicidad de la ciencia, sistema, modelo. predicción, entre otros. así mismo que valore los 

avances tecnológicos y el impacto en el ambiente derivado de las relaciones de los humanos con 

la naturaleza. Así mismo se pretende utilizar la metodología científica en el aprendizaje de los 

contenidos de todos los cursos y no considerar al método científico como objeto de conocimiento 

(Plan de Estudios Actualizado, 1996; Marco conceptual para los programas del Área de Ciencias 

Experimentales). 

4.2.6. Contribuciones de la biologia al perfil del egresado 

A través del estudio de la biología se pretende introducir y capacitar a los estudiantes a las formas 

de trabajo relacionadas con la investigación. De esta manera al finalizar sus estudios. el alumno 

se asumirá como ser vivo, resolverá problemas de carácter general y relacionados con esta 

disciplina a través de la aplicación de conceptos y metodologías propios de la biología. valorará la 

importancia de la biología en el desarrollo científico y tecnológico del país y concebirá a la 

biología como una ciencia en constante evolución (Programas de Estudio para las asignaturas de 

biología 1 y II. 1996). 

4.2.7. Ubicación de la Biologia en el Plan de Estudios 

La materia de biología se imparte en dos cursos obligatorios, en tercer y cuarto semestre 

simultánean1entc con física. y dos cursos optativos en quinto y sexto semestres. 

Los cursos básicos de biología pretenden proporcionar una visión integral de esta disciplina. a 

través del estudio de la célula como la unidad estructural y funcional de los seres vivos, los 

procesos con1uncs a los seres vivos, corno son los de conservación, de reproducción y de 

regulación, así corno el estudio de la diversidad y la evolución, además de incluir algunos 

aspectos actuales, como la pérdida de la biodiversidad, ingeniería genética y la biotecnología. 

Por otro lado, los cursos optativos pretenden profundizar en nociones y conceptos generales, asi 

como reforzar las habilidades, y actitudes propias de la metodología científica. En el curso de 

biología Ill se estudian las bases moleculares de la continuidad y el cambio, la evolución y la 

biodivcrsidad como resultado del proceso evolutivo, la situación actual e importancia de la 

biodiversidad en México; mientras que en biología IV se profundiza en conceptos relacionados 
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con la biología celular y se incluyen temas de investigación que profundizan en bioquímica. 

ingeniería genética, ciencias del ambiente, etc. 

4.2.8 Caracteristicas de los Programas de Biologia 1 y 11 del Plan de Estudios Actualizado 

Debido a que los dos cursos de biología son obligatorios, tienen una estrecha relación, ya que el 

segundo (biología 11) es continuación de biología 1, por lo que ambos programas se anali7..arán 

simultáneamente. 

Todos los programas del área presentan el mismo formato: datos generales de la asignatura, 

presentación, contenidos generales de la unidad, objetivos generales de la asignatura y las 

unidades de enseñanza - aprendizaje. Cada unidad a su vez contempla el número de horas, las 

temáticas, los objetivos educativos, las sugerencias didácticas, la evaluación ordinaria y 

extraordinaria. así como la bibliografía para alumnos y para profesores. 

Biología 1 

Objetivos generales de la asignatura 

Éstos plantean como meta la interpretación de fenómenos biológicos por parte del alumno con 

base en explicaciones científicas, al mismo tiempo que adquirirá una visión integradora de la 

biología a través del estudio de los procesos de conservación, reproducción y regulación en los 

seres vivos. Así mismo desarrollará habilidades propias de investigación documental y 

experin1ental, además de actitudes y valores relativos a una relación armónica con la naturaleza. 

Contenidos 

Los contenidos están organizados en dos unidades temáticas. Unidad 1 ¿Qué tienen en común 

todos los seres vivos? incluye a la célula como unidad estructural y funcional de los seres vivos. 

Unidad 11: ¿Qué procesos son eon1unes en los seres vivos? abarca los ternas de procesos de 

reproducción en diferentes niveles de organización, los mecanismos de la herencia, los procesos 

de conservación en los seres vivos: metabolismo, así corno los procesos de regulación en el nivel 

celular (transporte a través de la n1e111brana) y de organis1110: hon1eostasis, siste111as nervioso, 

endócrino e inn1une. 

Los objetivos por unidad 
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Con respecto a- los objetivos para cada unidad se hace énfasis en la adquisición de conceptos 

propios para cada temática y al mismo tiempo en el aspecto metodológico y actitudinal. 

Sugerencias didácticas 

En el programa de estudio. se destaca a la investigación como estrategia de aprendizaje, la cual 

será un proceso continuo e integral (Programas de estudio para las asignaturas de biología 1 y 11, 

1996). Además se sugiere organizar las actividades de enseñanza y aprendizaje con base en 

situaciones problema de interés para los alumnos, partiendo de los conceptos previos de éstos. 

Se sugieren actividades diversas como son la revisión bibliográfica, la realización de 

investigaciones de tipo documental y en su caso experimental. además de otras actividades 

complementarias como la asistencia a conferencias, museos, etc. 

Evaluación 

En los programas se sugiere que la evaluación del aprendizaje sea continua, que contemple tres 

modalidades: inicial o diagnóstica (al inicio de cada temática). formativa (basada en la 

observación sistemática del proceso de aprendizaje de conceptos, habilidades y actitudes) y 

su1nativa. 

La evaluación deberá contemplar el manejo de la información y de los conceptos básicos de la 

asignatura. la capacidad de comunicarse de manera oral y escrita. así como la adquisición de una 

actitud científica, crítica y responsable (Programas de biología 1 y 11, 1996). 

Bibliografia 

La bibliografia se divide en bibliografia básica y complementaria tanto para profesores como para 

alumnos. 

Biología JI 

Objetivos generales de la Asignatura 

El estudio de los contenidos del curso les permitirá a los alumnos reconocerse a sí mismos como 

parte de la naturaleza, así como favorecer las explicaciones científicas para diversos fenómenos 

biológicos relacionados con el origen, la evolución y la diversidad de los seres vivos. 
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Adquirirá habilidades y actitudes derivadas de la realización de investigaciones documentales, 

experimentales y de campo. 

Desarrollará una actitud crítica y de responsabilidad frente a los avances de la ciencia y la 

tecnología y a la problemática ambiental. 

Contenidos 

Los contenidos de este programa están organizados en 4 unidades, a saber: 

Unidad J: ¿Cuál es el origen de los seres vivos? Teorías acerca del origen de la vida. 

Unidad IJ: ¿Cómo se explica la evolución y diversidad de los seres vivos? Teorías evolutivas, 

especiación y biodiversidad. 

Unidad 111: ¿Cómo interactúan los seres vivos con su ambiente? Ecosistemas. 

Unidad IV: ¿Cuáles son algunas tendencias y aplicaciones del desarrollo de la biología moderna? 

Crecimiento poblacional y pérdida de la biodiversidad, ingeniería genética y biotecnología. 

Los objetivos por unidad 

Con respecto a los objetivos para cada unidad se hace énfasis en la adquisición de conceptos 

propios para cada temática y al mismo tiempo en el aspecto metodológico y actitudinal 

Sugerencias didácticas 

En el programa de estudio, se destaca a la investigación como estrategia de aprendizaje, la cual 

será un proceso continuo e integral (Programas de estudio para las asignaturas de biología 1 y IJ, 

1996). Además se sugiere organizar las actividades de enseñanza y aprendizaje con base en 

situaciones problema de interés para los alumnos, partiendo de los conceptos previos de éstos. 

Se sugieren actividades diversas corno son la revisión bibliográfica, la realización de 

investigaciones de tipo documental y en su caso experimental, además de otras actividades 

con1plemcntarias como la asistencia a conferencias, museos, etc. 

Evaluación 

En los programas se sugiere que la evaluación del aprendizaje sea continua, que contemple tres 

modalidades: inicial o diagnóstica (al inicio de cada temática), formativa (basada en la 

observación sistemática del proceso de aprendizaje de conceptos, habilidades y actitudes) y 

sumativa. 
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La evaluación deberá contemplar el manejo de la información y de los conceptos básicos de la 

asignatura, la capacidad de comunicarse de manera oral y escrita, así como la adquisición de una 

actitud científica. crítica y responsable (Programas, 1996). 

Bibliografia 

La bibliografía se divide en bibliografía básica y complementaria tanto para profosores corno para 

alun1nos. 

4.2.9. Análisis general de los programas de biologia 1 y 11 del Plan de Estudios Actualizado 

En este primer nivel de análisis se pretendió dar un panorama general acerca de la situación 

actual de los programas de estas asignaturas. 

Se verificó la relación entre los principios y objetivos del Plan de Estudios con respecto a la 

concepción del proceso de enseñanza-aprendizaje, los objetivos y la estructura de los programas 

de estudio. Así mismo, desde el punto de vista disciplinario, se consideró el enfoque con el que se 

organizó la temática, se analizaron los contenidos y su organización, así como la inclusión de 

aspectos novedosos y si se vincula la temática con la atención a diversos problemas biológicos. 

Finalmente se utilizó el criterio educativo para analizar los métodos y técnicas propuestos, su 

relación con la concepción del proceso de enseñanza-aprendizaje y con los contenidos. 

-1.2.9. J. Relación de los objetivos, los contenidos y los métodos de los programas con la 

concepción de enseñanza-aprendizaje y los principios y objetivos del bachillerato 

De acuerdo con los propósitos del bachillerato del CCH, y los objetivos generales de las 

asignaturas, que en ambos casos es proporcionar una cultura básica científica a los alumnos, así 

con10 enseñarlos a que aprendan por si mismos, sí existe una correspondencia entre ambos 

propósitos. Así mismo, los objetivos por unidad también hacen explícito tanto el aspecto 

informativo como formativo, a través de la adquisición de conocimientos, habilidades y actitudes. 

Por otro lado, aunque de manera muy general, las sugerencias didácticas hacen énfasis en la 

realización de investigaciones, lo cual es congruente con el enfoque didáctico propuesto para esta 

asignatura . 
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4.2.9.2. Temáticas de los programas 

Desde el punto de vista disciplinario , en ambos programas se pretende dar una visión integral de 

la biología, al seleccionar los conceptos básicos y organizar los contenidos alrededor de los 

siguientes principios generales: los procesos que tienen en común todos los seres vivos, así 

como el estudio de su evolución y diversidad (Programas, 1996). Así mismo, se incluyeron temas 

de actualidad, principalmente en la cuarta unidad del curso de biología 11, como son el 

crecimiento poblacional y el deterioro ambiental, la ingeniería genética y la biotecnología. 

Es importante considerar que debido a que en la biología existe una variedad de objetos de 

estudio, así como de aproximaciones y enfoques para estudiarlos, no puede hablarse de una sola 

biología, sino de las ciencias biológicas. las cuales se distinguen por sus objetos de estudio y sus 

métodos para estudiarlos. No obstante, es posible lograr un enfoque integral de esta disciplina si 

se consideran los procesos que hacen posible que los seres vivos se autoperpetuen, estos procesos 

básicos son el metabolismo. la reproducción. la variabilidad y la adaptación, los que a su vez les 

dan a los seres vivos unidad, diversidad. continuidad y cambio a través del tiempo (González, 

1991 ). 

Ton1ando en cuenta este enfoque, si bien es cierto que en los dos programas de biología están 

incluidos los cuatro principios básicos que permiten la autopcrpetuación de los seres vivos, la 

relación entre ellos no se hace explícita. 

Con respecto a las temáticas se detectaron algunos problemas, por un lado la abundancia de 

conceptos en la segunda unidad del programa de biología 1 y en general en el programa de 

biología II; y por otro lado, la inclusión de algunos temas que aparentemente no tienen una clara 

relación con los demás contenidos de la unidad, tal es el caso del tema .. transporte a través de la 

rnen1brana" que está considerado como un fenómeno de regulación en el nivel celular en la 

segunda unidad de biología 1, así como la cuarta unidad del programa de biología 11: ¿Cuáles son 

algunas tendencias y aplicaciones de la biología moderna?, que incluye los temas de deterioro 

ambiental, ingeniería genética y la biotecnología, sin que haya una clara justificación de por que 

deben pertenecer a esta unidad, y a su vez no se justifica la pertenencia de esta unidad en este 

progrm11a. Lo anterior da como resultado una falta de congruencia en la secuencia de estos 

contenidos. 
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_Con lo que respecta a la inclusión de temas considerados de actualidad. éstos se incorporan 

aparentemente por el impacto que tienen en la relación hombre - naturaleza. o bien en la relación 

hombre - tecnología_ Sin embargo. la inclusión de cualquier tema novedoso en un programa debe 

justificarse plenamente, especificando la importancia que tendrá en la formación del alumno. y 

además procurar que exista una clara relación con los demás contenidos de la unidad, y evitar de 

esta manera la fragmentación en la secuencia de los contenidos. 

4.2.9.3. Correspondencia entre los objetivos del bachillera/o con los contenidos y con los 

métodos y técnicas de enseñanza de los programas 

Al realizar el análisis de la correspondencia entre los propósitos de la institución con los de la 

asignatura y con las estrategias didácticas propuestas. se determinó que sí existe tal 

correspondencia. ya que para fomentar la adquisición de una cultura científica en los alumnos se 

propone como estrategia principal del aprendizaje la investigación, ya sea documental. 

experimental y de campo- Sin embargo. aparentemente no existe la misma correspondencia entre 

la temática de cada unidad con las estrategias didácticas. ya que existe una tendencia a la 

abundancia de contenidos. 

Otro aspecto a analizar es el nivel educativo de la temática. Considerando que los alumnos del 

bachillerato que cursan el tercer y cuarto semestres, ya han tenido contacto con otra materia del 

área (química). donde se han abordado nociones y conceptos generales que se comparten en toda 

el área. y que desde el punto de vista metodológico, han adquirido también una formación previa, 

entonces puede suponerse que estos alumnos tienen las bases necesarias para comprender las 

características de la materia en sus niveles de organización más compleja. es decir. los seres 

vivos. 

SÍNTESIS PRELIMINAR 

Como quedó establecido en el análisis realizado en el presente capítulo, a pesar de poseer un 

modelo educativo innovador en su momento, el CCH desde su creación no contó con las 

condiciones necesarias para su adecuada implementación. pues por un lado, carecía de un 

programa permanente de formación de profesores, que contrarrestara las prácticas educativas 
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tradicionales por parte de los docentes. Por otro lado, nunca se contempló un proceso permanente 

de revisión de su plan de estudios. 

Así mismo, una característica predominante del plan de estudios original fue la carencia de 

programas institucionales para las asignaturas, lo que provocó la dispersión en cuanto a 

programas de estudio. No obstante, en 1979 y 1980 se publican. una propuesta de programas en 

forma estructurada para todas las asignaturas del Plan de Estudios, así como las Orientaciones 

Básicas del área y de la asignatura. que ponían énfasis en la aplicació~ del método experimental 

por parte de los alumnos para la resolución de problemas concretos; con lo cual se pretendió 

solucionar en parte este problema. 

En este mismo orden de ideas, el análisis llevado a cabo del programa de estudio para la 

asignatura de biología 1 del plan de estudios original, mostró que en lo general existe 

concordancia entre los objetivos para cada unidad y las orientaciones básicas del área y de la 

asignatura, así como con las actividades de enseñanza-aprendizaje propuestas. 

Con respecto a los contenidos, se encontró que éstos no concuerdan con dichas orientaciones, ni 

con las actividades de enseñanza-aprendizaje, pues los primeros son particularmente abundantes. 

Así mismo, la temática abarcaba distintos niveles de complejidad (desde el atómico hasta el de 

ecosistemas), y no se delimitaba la profundidad ni la extensión de cada uno de ellos. Por otro 

lado, no estaban incluidos avances actuales en las diferentes áreas de la biología que pudieran ser 

de interés para los alumnos. 

La elaboración de los nuevos programas en el Plan de Estudios Actualizado resuelve gran parte 

de la problemática existente con el Plan de Estudios original: la dispersión en los programas de 

estudio y la actualización de los contenidos temáticos. Estos programas institucionales 

representan una guía para los profesores, donde se indica el sentido de cada asignatura en el área, 

así como los propósitos generales de la n1is111a, la manera como pretende contribuir al perfil de 

egreso de los alumnos y los contenidos básicos. 

El análisis llevado a cabo de estos progra111as demostró que de acuerdo con los propósitos del 

bachillerato del CC!-1, y los objetivos generales de las asignaturas, sí existe correspondencia entre 

ambos propósitos. Así mis1110. los objetivos por unidad ta111bién hacen explícito tanto el aspecto 

informativo como fonnativo, a través de la adquisición de conocimientos. habilidades y actitudes. 

60 



Por otro lado, aunque de manera muy general, las sugerencias didácticas hacen énfasis en la 

realización de investigaciones, lo cual es congruente con el enfoque didáctico propuesto para esta 

asignatura . 

Con respecto a la temática, a pesar de que en ambos programas se pretende dar una visión integral 

de la biología, de acuerdo con la concepción de Biología Integral de González González (op.cit.), 

los cuatro principios básicos que permiten la autoperpetuación de los seres vivos no manifiestan 

una relación explícita entre ellos. 

Al mismo tiempo. existe abundancia de conceptos en algunas unidades de ambos programas. Por 

otro lado, se incluyen algunos temas que aparentemente no tienen una clara relación con el resto 

de los contenidos de la unidad, lo que da como resultado una falta de congruencia en la secuencia 

de estos contenidos. 

Al realizar el análisis de la correspondencia entre los propósitos de la institución con los de la 

asignatura y con las estrategias didácticas propuestas, se determinó que sí existe tal 

correspondencia. Sin embargo, aparentemente no existe la misma correspondencia entre la 

temática de cada unidad con tales estrategias. 

Finalmente, con respecto al nivel educativo de la temática, de acuerdo con las asignaturas del área 

que los alumnos han cursado previamente, se encontró que aparentemente éstos tienen las bases 

necesarias para comprender las características de la materia viva. 
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CAPiTULOS 

ANÁLISIS SECTORIAL 

En el presente capítulo. se analizaron por separado los diferentes rubros que constituyen los tres 

niveles estructurales del curriculum: Superestructura. Estructura y Organización e Infraestructura. 

En el nivel de Superestructura se analizó la coherencia, congruencia y consistencia entre la 

misión del CCH. el modelo educativo. la Concepción del proceso de Enseñanza - Aprendizaje y 

el perfil del egresado. 

En el nivel de estructura, se analizaron los componentes de los programas de las asignaturas de 

biología 1 y 11 con los criterios educativo y disciplinario; algunos aspectos acerca de los 

profesores que tienen que ver con la aplicación de los programas: categoría de contratación. 

formación profesional e interpretación del enfoque disciplinario establecido en dichos programas; 

así como datos generales acerca del desempeño académico de los alumnos que han cursado las 

asignaturas básicas de biología del Plan de Estudios Actualizado. los que proporcionan 

inf"ormación acerca de los resultados de la aplicación de las mismas. 

En el nivel de infraestructura se consideraron los servicios y elementos que tienen una relación 

directa con la puesta en marcha de los programas de biología: el acervo bibliográfico existente 

para la materia. el equipo de laboratorio. el material audiovisual (videos educativos. televisores y 

videocasetcras en los laboratorios). así como el equipo de cómputo disponible para los profesores 

y alumnos. 

SUPERESTRUCTURA 

S.I lntencionalidad 

Como se mencionó en el capítulo 2, la intencionalidad es la parte más abstracta y el núcleo rector 

del curriculum. Está definida por la misión de la institución. así corno por su modelo educativo. la 

Concepción del Proceso de Enseñanza - Aprendizaje y por el perfil del egresado (véase tabla 5.1 ). 

La intencionalidad incluye también el deber ser y el querer ser. que se refiere a la visión. es 

decir. a las intenciones proyectadas a futuro de la institución (González González. 2000). 
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~SIS CON 
FALLA DE ORIGEN 

Tabla 5.1 Comparación entre los planteamientos de la misión, el modelo educativo, la COPEA y el perfil de egreso en el CCH 

MISION DEL CCH' MODELO EDUCATIVO' COPEA' PERFIL DE EGRESO' 

El Colegio tiene como El modelo educativo del Colegio está definido por El alumno es el sujeto de la cultura. Al finalizar sus estudios de bachillerato, el alumno 
función impartir enseñanza cuatro grandes ejes: Debe comprender los conocimientos. del Colegio: 
media superior. Dotar al C11/111ra básica. Se refiere al conjunto de principios, juzgarlos. relacionarlos con su propia Posee una fonnación cientilica y humanística: 
alumno de una cultura elementos producwrcs de saber y hacer. cuia experiencia y realidad. adaptarlos y aprende por si mismo y posee habilidades que le 

1 i1111•µral h:isira. ll•rmar utili1aci6u permite adquirir mejores l más amplios asimilarlos critica y personalmente. permiten adquirir nue1os conocimientos: resolver 

1 
ir:1'i' idw1~ crilirn\ saberes y prácticas. El alumno del Colegio deberá saber y problemas) emprender estudios superiores con 

1 ch·at1w'' ütik' ;1 'ill medio sahahaccr. probabilidades de hilo: ha adquirido una visión de 
, an1bh.·11ll' ~1atur,1! ~ suda!. ~ < Jrgm11:arni11 antdl'1mre1 ¡1m· árem l>istrihudón Se consider;m básicos los siguientes conjunto de las distintas disciplinas: relaciona entre si 

habilitarlos para seguir de los contenidos de la ense11an1~) de las practicas principios: los conocimientos que adquiere de cada disciplina y 
estudios supcrion:s. académic;cs principalmente en grandes campos del Aprender a aprender: 1\propiación de entre disciplinas: ha adquirido habilidades de 
l.a c11lt11rah(1sica que el conocimiento que ;1~rup;1n disciplinas espccilkas autonomi;t en el aprendi1aje ohsmaciiln. i111estigación documental i la 
Colegio pretende linnentar en ruún de sus objeto!'> de estudio y de !IU~ m~todos Aprender haciendo. ,\d4uisición Je C.\pcrimcnlación: mantiene una actitud de inlcr~s por 
en Jos alumnos es de de trab;ijo. l.as áreas fomentan una lisión habilidades la cultura) de curiosidad intelectual, ha mejorado su 
carácter cientiliro. humanista de hLs ciencias y una 1 isiim cicntific;1 de Aprender a ser. Formaciiln en la esfera propia inlerpretación del mundo y ha ad4uirido una 

¡ ¡,,, pmblema' del hombre ) de la sociedad. de lo~' a lores humanos. maior madure1 intelectual y estrategia.s para alcan1N 
11.l aÍ/1111110 como Sll}l'lfl de la r11!1111·11 rac1111· Se parte de la concepción de que el aprenditajes independientes: desarrolla por medio de 
1 ¡Jriml'n> dl' s11 f11r11111rui11 Capa! de apn:nJa a alumno lknc sus propias concepciones procesos inducti1os. deducti1os y analógicos. un 
;1rrcndcr. a h·,1ccr ~ J ser. con ~l!ntid11 ni1i1.:11. es de Ja naturale1a. por Jo que la ciencia pensamiento rellcxi10-critico, riguroso y Jlexible: 

¡ 1kcir cunckncia de las ra1t111cs de su !lahcr. de !111 en su dimensión educati1a facilita) comprende que toda obra cultural se relacionan de 
actuar. de sus \al11rc~. promue1c Ja acomodación o el reajuste múltiples maneras con la sociedad en la cual se 
1:1 profesor como orte111adur en el aprcndi:<ye. progresi10 de los esquemas de producen) están sujetas a la evolución histórica: 
Fa1orece la auton11mia de las habilidades del conocimiento pre1ios de los alumnos. l'alora el conocimiento científico en todos los campos 
alumno en el aprendizaje y su capacidad de juicio La construcción del conocimiento se da del saber: adquiere actitudes imbuidas de valores de 
critico. dispuesto a aprender mienlras enseña y a de manera gradual y continua. orden indil"idual y social, asumidos con bases 
seguir aprendiendo. reflexivas y racionales. 

1 Plan de Estudios Actuali7.ado, CCH, UNAM, 1996. 
1 El Cokgio de Ciencias y Humanidades: modelo y prácticas, Gaceta CCH, 2001. 
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Para llevar a cabo el análisis en el ámbito de la intencionalidad. se utilizaron .los criterios 

categóricos amplios de coherencia. congruencia y consistencia. así como el referente de la 

Formación Integral Consciente (FIC) (González González. op. cit.). 

Con fines de análisis se elaboraron tablas de comparación entre los planteamientos de los 

diferentes elementos a evaluar. 

Así mismo. además de compararse entre sí. los componentes de la intencionalidad también fueron 

contrastados con los diferentes elementos de los programas de estudio (ver sección 5.2.3). 

5. J. J Análisis de Ja coherencia, congruencia y consistencia entre la misión, el modelo 

educativo, la Concepción del Proceso de Enseñanza - .Aprendizaje (COPEA) y el peifil de 

egreso 

Coherencia 

Los plantean1ientos tanto de la misión. como del modelo educativo, de la COPEA. y del perfil de 

egreso son claros ( ver tabla 5.1 ). Así mismo. las ideas expresadas en ellos están relacionadas, por 

lo que tales planteamientos son coherentes. 

Congruencia 

La misión del Colegio es impartir enseñanza media superior y dotar al alumno de una cultura 

integral básica. formar individuos críticos, creativos y útiles a su medio ambiente y habilitarlos 

para seguir estudios superiores. Por otro lado, el modelo educativo está definido por cuatro ejes: 

cultura básica, organización académica por áreas. el alumno como sujeto de la cultura y actor 

primero de su lormación, y el prolesor como orientador en el aprendizaje (ver tabla 5.1 ). Como 

puede constatarse, al considerar estos ejes se está dando sustento a la misión principal del 

Colegio que es dotar de una cultura integral básica al alu0100. Así mismo, al comparar la misión 

y el modelo educativo del CCH con la COPEA, se encuentra que existe relación entre los 

planteamientos de cada uno de ellos, pues ésta última establece que el alumno es el sujeto de la 

cultura, que es capaz de aprender a aprender. a hacer y a ser. a través de un proceso de 

construcción del conocin1iento que se da de manera gradual y continua. lo cual concuerda con los 

ejes del modelo educativo y de la misión del Colegio. Finalmente, el perfil de egreso plantea 

primordialmente que al finalizar el ciclo del bachillerato, el alumno posee una lormación 
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científica y humanística, aprende por sí mismo y posee habilidades que le permiten adquirir 

nuevos conocimientos, resolver problemas y emprender estudios superiores con probabilidades 

de éxito, ha adquirido una visión de conjunto de las diversas disciplinas y mantiene una actitud de 

interés por la cultura (tabla 5.1 ). Estas características del egresado del Colegio se relacionan 

estrechamente tanto con la misión. como con el modelo educativo y la COPEA. 

Por lo tanto. al comparar los planteamientos en los diferentes ámbitos de la intencionalidad. se 

encuentra que existe relación y correspondencia entre ellos. Por lo que la misión. el modelo 

educativo. la COPEA y el perfil de egreso son congruentes entre sí. 

Consistencia 

Como puede constatarse en la tabla 5.1, los planteamientos de la misión. del modelo educativo. 

de la COPEA y del perfil de egreso son sólidos, ya que cada uno presenta una coherencia interna. 

al mismo tiempo que todos tienen una estrecha relación entre sus principios. Por lo tanto. dichos 

planteamientos son consistentes. 

5. J. 2. Intenciona/idad y Formación Integral Consciente 

Al contrastar los planteamientos establecidos tanto en la misión del Colegio. como en el modelo 

educativo, la COPEA y el perfil de egreso, se encuentra que en todos los casos se hace referencia 

a la importancia de fomentar en los alumnos la adquisición de una cultura básica que comprenda 

el dominio no solo de conocimientos, sino de habilidades que les pern1ita aplicar tales 

conocin1ientos en la resolución de problemas, así como una actitud crítica y de responsabilidad 

ante su entorno. Por Jo que existe congruencia entre tales planteamientos y el referente de la 

Forn1ación Integral Consciente, lo que los hace consistentes. 

65 



ESTRUCTURA Y ORGANIZACIÓN 

En este apartado se abordan los diferentes rubros que conforman a la Estructura, a saber: análisis 

disciplinario y educativo de los programas de biología 1 y 11, aproximación al análisis de las 

concepciones epistemológicas de los profesores de biología., así como los datos generales acerca 

del desempeño académico de los alumnos de las generaciones 1999 y 2000. 

S.2. Programas de biologia 

5. 2. J. Ubicación de la materia de biologia en el Plan de Estudios. 

La materia de biología consta de cuatro asignaturas que se imparten en cuatro cursos semestrales. 

Los dos primeros tienen carácter obligatorio corno parte de la cultura básica que deben obtener 

los alumnos, y se ubican en tercer y cuarto semestre; mientras que los dos últimos son de carácter 

optativo y se imparten en quinto y sexto semestres. 

5. 2.2. Análisis disciplinario de los programas de bio/ogia I y JI 

Corno se mencionó en el capítulo 3, el análisis disciplinario se llevó a cabo utilizando corno 

referentes la concepción de Biología Integral de González González (op. cit.), y corno referente 

institucional la concepción con la que fueron seleccionados y organizados los contenidos de los 

programas de biología. De acuerdo con lo declarado en dichos programas, el enfoque 

disciplinario de los contenidos, es el evolutivo y el de Biología Integral, •·que se concreta a través 

del estudio de los aspectos que tienen en común los seres vivos y el análisis de su origen y 

diversidad, en donde se emplea como teoría integradora a la evolutiva" (Programas de Biología, 

PEA, 1996). 

5.2.2.1. Confrontación de las temáticas de los programas de biología 1 y 11 con los elementos 

del esquema epistemológico de la Biología Integral de González González (op. cit) 

Para llevar a cabo el análisis de las temáticas de los programas, se empleó el esquema 

epistemológico de la Biología Integral, que fue la base para la construcción de una matriz de 

referencia. Con esta matriz se realizó un rnapeo, que consistió en la ubicación de los elementos de 

dicha concepción presentes en los programas. 

Una vez efectuada esta ubicación, se hizo un balance de los temas básicos presentes y faltantes en 

los programas. Durante la síntesis parcial se reton1aron los aspectos más relevantes encontrados y 
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se hicieron juicios de valor con base en el referente general empleado. No obstante, es en el 

capítulo 7 donde se retomaron nuevamente dichos aspectos, para construir una propuesta de 

modificación de los programas de biología 1 y 11, así como un referente disciplinario para la 

enseñanza de la biología en el bachillerato del CCH . 

.5..2..2. 1. 1. Progl'lUIUl de Biologia l 

El programa de esta asignatura consta de dos unidades. ¿Qué tienen en común los seres vivos? y 

¿Qué procesos son comunes en los seres vivos? 

5.2.2.1.1.1. Entidades y conceptos fundamentales de la biología 

En el programa de biología 1 se aborda como elemento central el individuo y su sectorización. 

Las cualidades esenciales de los seres vivos que se estudian son el metabolismo, la reproducción. 

la herencia y la variación, los que a su vez, no se encuentran interrelacionados entre ellos ni con 

el concepto complejo de autoperpetuación. Así mismo. se incluye el proceso general de 

regulación, que incluye en el nivel celular el tema de transporte a través de la men1brana. y en el 

nivel de organismo homcostasis, sistcn1a nervioso, endocrino e inmune (ver tabla 5.2 A). 

5. 2. 2.1. 1. 2. Principios unificadores de la biología 

Los principios unificadores no se encuentran expresados de n1anera explícita en la temática del 

programa (tabla 5.2 A). aunque algunos de ellos sí se encuentran de manera implícita. En la 

unidad 11 del programa se encuentra el principio de unidad, al estudiar el metabolismo: 

anabolismo y catabolismo, síntesis de proteínas, respiración anaerobia (glucólisis) y transporte a 

través de la membrana. El principio de diversidad se encuentra presente cuando se estudian los 

tipos celulares: procariotas y eucariotas. 

El principio de continuidad está presente al estudiar los procesos de reproducción en las células 

(mitosis y meiosis) y en los organis111os. así como las variantes que existen en la reproduc_ción 

asexual y sexual; mientras que el can1bio se encuentra imnerso en el tema de la mutación y 

recombinación como n1ecanismos que producen cambios genéticos. 

No obstante, a pesar de que existen estas relaciones implícitas entre cualidades esenciales de los 

seres vivos y los principios unificadon!s de la biología, las anterio1·es no se hacen 111anificstas en 

los contenidos dd progran1a. 
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5.2.2. l. 1.3 Reinos 

En la temática del programa no se hace referencia explícita a las cualidades o procesos biológicos 

de los seres vivos en los cinco reinos (tabla 5.2 A); aunque de manera implícita, éstos se 

encuentran incluidos en la mayoría de los contenidos por tratarse de procesos comunes a todos 

los seres vivos. con excepción de la división celular por mitosis y meiosis, reproducción humana, 

herencia mendeliana, fotosíntesis, respiración aerobia en eucariotas, sistema nervioso, endocrino 

e inmune. 

5.2.2. l. 1.-1. Disciplinas analíticas 

Dado que los objetos de estudio de este programa son los procesos celulares y los individuos, las 

disciplinas que tienen que ver con estos objetos son las analíticas: genética, biología celular y 

fisiología (tabla 5.2 B). 

5. 2. 2. l. l. 5. Disciplinas sintéticas y Relación con otras ciencias 

En cuanto a teorías integradoras, se aborda la Teoría Celular, que es la base para el estudio de las 

células como las unidades estructurales y funcionales de los seres vivos. 

Por otro lado, los tcn1as de este programa no son relacionados con las disciplinas sintéticas como 

la evolución, la taxonomía, ecología o biogeografia. 

Tampoco existen contenidos en los que se evidencie la articulación y traslape de la biología con 

otras ciencias (ver tabla 5.2 B). 

En la figura 5.1 se resaltan los elementos de la Biología Integral que están incluidos en el 

programa de biología l. 
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Tabla 5.2. Confrontación de la temática del programa de biología 1 con los elementos de la Biología Integral de González González (1991) 

A. Pmg.nma dt Bioloel1 1 
t:nict.d 1: .:.Oui tirnrn rn común los mH ,.¡,·ns? 

F.nlidadrs 

b1ós lmetab lrcorod ladaol lvariac !unidad ldwersid lcontin. lcamb~ Infantas lhonros lmoncra lorolista !animal ind1r~ lore;Jn lnoblac le;recM: Jcomun 
ronr!]l._filnd1m. dt 11 biol t orinr. llnifir. dr 11 biolo•l1 1 Rtino1 

~ l'nidad 11: · uf rocnouon romunrun lout nh· 
Irº'"\' X 
rcprodumon amual 
... , 1 1 X .X 
reproducción 

lhuman:i X X 

1 f.:rt·nciJ ! o~ 

llt& .. :: .. G:Jh::~h·I 

l'r111:1 (l•··:ah'•:•;..-:1 

~ 
mu1;1c1on. 

I'~··-~·· 1 
X 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 

X 

~ ~ :~~:;;~~l¡jn¡¡ ~ 
Resp~acKln 
amu:robia· 

lermontarnin 1 X 

1 1 1 1 1 1 

X 

1~"·:.!"''"'''''" X - X 

mcl:!h11lM1uw1ahol1 
~mo-c:i1ab. .. 1lismo 

1 

X 

1 1 1 1 1 1 

X 

Rcgulack\n celular: 
lranspone a lravés de 
la membrana 1 X 1 1 1 1 1 1 X 
regubck\n en 
org;:mi.'imos 
homeosla'iLl 

1 
X 

[l'(tl!:t\'11111;.'!lhl 

l.'.t.' ! .1 1 1 ~. 

~·¡1:11.1:11;,¡. lll\" 

F1l1rt·, 

~1'!)'111:1 lll'í\'Klo;jl 

1 ~lfü!D~ 'nJ1sqno 
sistl'mainmunl' 
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B. Pro2rama de billoeia 1 
Unidad 1: ¿Qué tienen en común los seres vivos? 

Disciolinas analikas D1sci linas sm1é11cas Man. Recursos b1óticos Biotec. r des. TeCll. Re/. otras cienc1as Disc. pel. vsoc. 
Bioouim Gene! Filo\ B Ce\ Tawn Eco\ BIClL'OO E10\ Pakon !e Awon C Pc<a Ftnoct lno:n C Amb Hiotec Matem Fis Ouim Filos O. Cienc. 

TeoriaCe\ubr X 1 

Es1ruc1uracclubr 

1 

l'roca1111tas ~ 
i:ucar11.1ta' X 

Unidad 11: i.Oué 1 roCL'SOS son comunes en los seres vivos? 

MilllS~\meiosis X 

Rcproducciin ¡, . .. ' :.··.· 
ascxualvscxual .· 

Rcproducc~n 

humana X 

Herencia_ Los 
trabaio1dcMende\ X 

Teoría 
Cromosómi:a de b 
herenci.1 X 

mulac!Ón, 
recombinación X 

Sinlesisdc 
ltlflteinas X 

fotosintcsis X X 

Rcspinción 
anacrob~· 
fermen!Jl:ión X 

Respinc~n 

aerobia X 

mcrabol•mo anabo 
lisrno-ca!aholL\mo X X 

Re¡ula<iincelubr 
transporte a través 
dcbmembrana X 

rc¡ula<ión en 
organismos: 
homrosta.~is X 

reconocimiento 
cclubr, 
comunicación y 
Tl'Certores X 

Sistcmanef\ioso X .. 
sistemacndócrino X 

sistema inmune X 
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Física 
Quimica 
Geologia 
Gcografia 
Occanografia 
etc. 

ARTICULACIÓN 'V TRASLAPE CON OTRAS CIENCIAS 

Filosofia. Psicología 
Sociologia. Economía. 
Política, cte. 

Eoosis1cmus. IJióslCrn 

UBICACIÓN, RELACIÓN E INTEGRACIÓ:'< I>>; l~'s CIENCIAS BIOLÓGICAS 

Figura 5.1. Ubicación de los contenidos del progran1a de biologia 1 en el esquema epistemológico de la concepción 

de Biología Integral de Gonzálcz González. Las áreas sornbrcadas representan los clcn1entos incluidos en el 

programa. 
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S.2.2.1.2. Prognmw de Biologia 11 

El programa consta de cuatro unidades: ¿Cuál es el origen de los seres vivos?, ¿Cómo se explica 

la evolución y diversidad de los seres vivos?, ¿Cómo interactúan los seres vivos con su ambiente? 

y ¿Cuáles son algunas tendencias y aplicaciones del desarrollo de la biología moderna?. 

5.2.2.1.2. J. Entidades y conceptos fundamentales de la biología 

Las entidades de estudio para las dos primeras unidades, son las poblaciones y las especies, 

mientras que para la tercera unidad son las poblaciones, especies, comunidades y la biosfera. 

En la cuarta unidad. el tema: tendencias del desarrollo humano y sus repercusiones en el 

ambiente, aborda las mismas entidades, mientras que en el segundo tema: desarrollo de la 

ingeniería genética. se regresa al nivel de individuo (tabla 5.3 A). 

En cuanto a los conceptos fundamentales de la biología, los únicos que se abordan de manera 

explícita son la relación entre la variación y la adaptación en la segunda unidad, con el tema de 

biodiversidad (tabla 5.3 A). 

No obstante, se encuentran de manera implícita las siguientes relaciones: 

El tema de evolución en los procariotas en la primera unidad, con los conceptos de metabolismo, 

reproducción. variación y adaptación. 

En la segunda unidad. las teorías que explican la evolución de los seres vivos, como la Teoría de 

Danvin y Síntesis Evolutiva. con los conceptos de reproducción, variación y adaptación. 

Así mismo, en la tercera unidad, al abordar los niveles de organización ecológica, están inmersos 

los conceptos de reproducción. metabolismo, variación y adaptación. 

En la cuarta unidad, el tema del crecimiento poblacional con Jos conceptos de reproducción y 

adaptación·.· Así mismo, se debe retomar el concepto de variación con el tema de ingeniería 

genética. 

5.2.2./_2.2: Principios Unificadores 

Los principii:.~?iinif1cadores no se encuentran plasmados de manera explícita en ninguno de los 

temas del p·rogr~.~1a (tabla 5.3 A). Sin embargo, es posible establecer las siguientes relaciones 

implícitas: 

Los principios unificadores recurrentes en las dos primeras unidades del programa, son los de 

can1bio y diversidad, mientras que en la tercera unidad (ecosistemas) se encuentran tres de los 
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principios (unidad. diversidad y continuidad). En la cuarta unidad con el tema de ingeniería 

genética se halla implícito el principio de cambio. 

5.2.2.1.2.3. Reinos 

El estudio de los cinco reinos se aborda explícitan1ente en la segunda unidad. al estudiar la 

biodiversidad y la clasificación de los seres vivos en los cinco reinos (tabla 5.3 A). 

No obstante. debido a que en la primera unidad se estudia el origen de los procariotas y 

eucariotas, se encuentran implícitos el reino monera y el reino protista. 

En Ja tercera unidad, con el estudio de los ecosistemas y en la cuarta unidad con el tema de 

deterioro ambiental y sus consecuencias en la pérdida de la biodiversidad • se retoman de manera 

implícita los cinco reinos. Sin embargo, no se garantiza que sean analizados. 

5. 2. 2. 1.2.4. Disciplinas Analíticas y sintéticas 

Las disciplinas que abordan los objetos de estudio de este progrania en su mayoría son sintéticas. 

ya que a lo largo de las unidades 1 y 11 se aborda la Teoría de la Evolución. Así mismo, en la 

segunda unidad se encuentran implicadas la paleontología y la taxonomía, mientras que en la 

tercera unidad es la ecología la encargada de estudiar a los ecosistemas (tabla 5.3 B). 

Por otro lado, en la cuarta unidad se encuentra inn1crsa una disciplina analítica. que es la 

genética. al abordar aspectos de ingeniería genética. 

5.2.2. 1.2.5. Relación con otras ciencias 

La cuarta unidad tiene que ver con las ciencias an1bicntales (desarrollo poblacional y sus 

consecuencias en la pérdida de la biodiversidad). con la genética, las ingenierías y biotecnología 

(ingeniería genética y sus aplicaciones en la biotecnología) y con la ética (retos éticos de la 

manipulación genética) (ver tabla 5.3 By figura 5.2). 
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Tabla 5.3. Confrontación de la temática del programa de biología 11 con los elementos de la Biología Integral de Gon7.ález Gon7.ález {1991) 

A. Pmmm1 dr liolo!ll ll 
L'nidad t: ¿Cu:il es elais:n ir ~seres 1i>us' 

Fmilh!es Coireaar 6om de la hi• . Princ. l'nific. ' la hio/Ol ia P.eims 
ruv m~ o:« -- ~- "''- _,,h """"" ",¡,. l.""" 

, ... __ 
•"'""'-· •..,,m 1.i.." ·- ,_ '-'-· .... , 

úiw.mia 
-¡rn:rm 
es¡uti!ra¡· 

1M....O. X 

Tariul:b 
Oldrin 
l!mi:a<k 
(h,'-cl'·'"·· 
Euim.r 
1f1tth.ucsa 
ohn" 

O\!:nd:l• 
~ocazincsy 

'"""""~ X X 

O\!:n<k .. ,........,,, 

H¡iicsi; 
cnbiilitta 
.i.1 u ... ¡;. X y 

Uni!OO 11: ·Clilmseemlica tae1llluciín_i dilini!OO&!~scresvivos? 
Tcui11I: 
11,~...i X X 

fori1tl: 
lll"1ii X 
SitC55 ,_ .... ,_ X X 

F.<¡Oim 
¡utiaii, 
1-~"""' X 

I<~ X X 

llOll<riibl 
cm;qlOC 

1 .... ..,,.,. ... X 

Rcl orred 
¡m::e\11)' 
1,"\~\l'mbJ 

(\:Unl:lll-

l ... hrtv""'i1l X X X 

lálc¡ffill 
111,11•11•~·~ y 

Cbsá.:ac1l1t.l: 
i..s~ru..r 
~,_,,_ y X X X X X 
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TESIS CON ······. .... - . 

FALLA DE ORIGEN .. 

lkiilad 111. ¿Cómo interactúan los seres vivos con su ambiente? 
Entidades Conceptosfundam. de la biol. Princ. Uni[tc. de la bioloxía litinas 

indiv. 011!311 oobl csoecic comun. biósícra mctab rtprod adapt \'ariac. unidad diveB~ continu cambio obnla! bon"" monm lorotista animal Niv. deorgan 
ecol.: 
poblac16n. 
CC~U"''1 éld. 

~~~~;/~ '1\1 l j 
X X X X 

Pre: ce 
conserv y 
regul. en el 
ecosislema 

l,~~j;~ ~~-
ílujo de energi¡ 

,>::,_ I!~,~~; 
y ciclos 

•,) biooeoo X X 
Unidad IV ¿Cuáles son algunas tendencias y aplicaciones de la biologla moderna? .. ·-··· '., ,, "'"·· .. ,.e•·.·-~."' T enrt c:i~s 

·.· 
11 ~: "'.(Jrn y Su S : . 

¡;~.t::·l~ .~·~::~·~ X 
A-;i~·er::·~ y 

,. 
r.rrensi::m 
amb1er.!al ' 
Cree pcbl. 
humana 
distribución y 
demandas X X ' ~ lt~f 1 t.:·. 1 ~:, ' 

.. 

';;: 1l~N 
1 ;:';: : ' . 

l11í 
Del ambiental 

.. ': '"'. I"> . ln{F 1j:';;: ¡ 1·~~:) ¡·; ' y r,CrC ~.1 d~ ,. 
L>:::•: !•:'r.,i.::¡J :X , 1. 1-- 1~ ·'• ' : S-e,. ~e :i 1· ;:: IY;.;;:· lité!;,: ~l~j l·;;~¡~!i,;: 

1 • 

:; t,:·F'er;. des 

<<-
I"-· 

'.:-l1~'.¡;•:t1ble }' ,. ;,' ' . :._:·: IA::::;;-. prog de 
X 

y::c:' ·' corservacibn 
2 Manipulación ' 
genélicay 
apflcaoones X 

lng. gen. Téc 
manipulación 
delNJN X 
¡wane¡ooe 
gcrcsc:i 

rrc;· ~'! 

010:~: X 
íl~:·::S(;!l:OS )' 

sociales de la :. 

man!E_ Gen. 
.· 

15 



B. Progra1111 de biologi1 ll 
Unidad 1: 1.Cuál es el oriaen de los seres vivos? 

Jucl11l1na! analltlcas JucinlmaJ smti11ca1 Alan. Rtc hió11co.r hlottc. l•Jts. Ttcn. Rtl. con otros cirnclas Jisc.ool.soc. 
bioq. 1"'1!t fisiol. B.Ccl. . ,,,. ceo l. biol?CO C\'OI loalco c.A11on e Pesa ctnod. Íru!Cn c.Amb. biolec . ma1cm ftsica ioufnica filosofl1 O.Cicnc. 

Conlrovmia 
generación 
csponllrt1y 
bi°'""esis 

Tc,1riadela 
C\oluciónqulmica 
dcOnarin·llaldane X X 
c\Ohtióndc 
protobionicsa 
cubiOlllcs X 
ori¡;cndclos ·'-,I··--

procariontes y 
cocariortcs X X 

ori¡cndcllS 
membranas y su 
li!Tl[lonancia 

hipótesis 
cndosimbiólicadc 
L \~roilis X 

Unidad 11: Córoo se cUJlica la cvoh.ciOn diversidad de los seres vivos? 

Tcori1 de Llmarcl . }: X 

TcorfadcDarwin i& ·: .. X X 

SlntesisC\ohiiva <:;\ IL~:. i;¡ X X X ' 

Equilibrio . ··:· 
¡:·::l¡(: I~ l~~t,:¡~'.; l'~i. .; ¡,; i ; 

:' 
--:.· ., 

' p11111"do, ...... ~ ... " 
.. 

" neutralismo .. ' 
csocciación l':'"i ':'x'· >}!i;f)J¡)¡; •·:x•' :·, 

"'' ''"' ··'''""' ..... :.;-;. \•'·••:! 1 \'/1~ 1 ,.,.,, '.:¡ !, 

biod1\·crsidad 
........ ,w;: ~~~¡~~ l~fi~ l~~ li:~'.i~]~~ J~il~!] 

,,e·::; ···: 
'.,,.:;·,i 1:~~;~~ llfJ~! 1··~~[';¡ ;tJ·,;t concc:ptoc ~: ·~~ J~iJ;;[ l;~~,j'. X mmortancia ''/:,· 'F ::w.: 4it{[{i1 ¡¡}~ ffi! I~ l~~·'; i(:f;¡ l\·w; 

,,,,., .... . ' 

: ~ ¡·yS~ Rcl.cnttcel 

t! proccSOC\Ohfi\'O .. " '· <'1 •· ni <·; 
ybiodi\·midad ,. 

f;M (nri1ción- 1 

1dJptición) X " ' .•: ,. ': •;•:·:. ,.,,,, 
I • ; 

t:;, ~ calcl'Jrias ·. l"i ~ l&\OOOmim X 

l'lasiíimiónJ~ ~2 lus S reino~ Je 
Whittalcr X X ~~ 

~ ..... .............. , --76 
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Física 
Qui mica 
Gcologin 
Gcogm.fin 
Ou.:wwgrafia 
CIC. 

ARTICULACIÓN V TRASLAPE CON O"nlAS CIF..NCIAS 

Filosofiu. Psicología 
Sociología. &:onomía. 
PoUt.ic:a.ctc. 

etc. 

UHICACIÓN. RELACIÓN E IN"n:GRACIÓN DE IAS CIENCIAS BIOLÓGICAS 

TESIS CON 
FALLA DE ORIGEN 

Figura 5.2. Ubicación de los contenidos del programa de biología 11 en el esquema epistemológico de la concepción 

de Biología Integral de González González. Las áreas sombreadas representan los ele1ncntos inc1uidos en el 

programa. 

78 



5.2.2.2. Niveles de profundidad de las temáticas de los programas de biología 1y11 

El análisis del nivel de profundidad de cada tema se llevó a cabo utilizando como parámetros la 

cantidad de subtemas de cada tema general. el tiempo y los objetivos de información, 

... cap~cJtación: y'.formación que están establecidos en el programa. Así mismo. en algunos temas se 

.. compararon los programas básicos con los optativos. debido a que se comparten. 

52.2 . .?. J. Programa de biología 1 

Considerando en conjunto los contenidos del programa. los temas de metabolismo y regulación 

incluyen una mayor cantidad de conceptos que el resto de los temas (tabla 5.4). 

En cuanto al tiempo asignado para cada temática. se destina un mayor número de horas para los 

temas de metabolismo y regulación (25 y 20 horas respectivamente). lo que representa un 31 y 25 

º/o del total de horas. comparados con los temas de reproducción. herencia y célula ( 19. 12.5 y 

12.5 % respectivamente). Así mismo, en la primera unidad, la cantidad de objetivos referidos a la 

información es mayor que los de capacitación y que los de formación. Para la segunda unidad. los 

objetivos informativos hacen referencia a la comprensión de los procesos, mientras que los de 

capacitación enfatizan habilidades generales y no específicas para cada temática (tabla 5.4). 

Por lo tanto. de acuerdo con el programa. si bien los objetivos indican que los procesos se deben 

abordar más en sus aspectos generales que particulares, los subtemas incluidos en cada temática 

general y los tiempos dedicados a ellos revelan que el nivel de profundidad con el que deberán 

abordarse los temas de metabolismo y regulación será mayor que los demás temas del programa. 
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Tabla 5.4. Nivel de profundidad de la temática del programa de biología 1 

TE~IA HORAS 

1.a célula. Teoría Celular, Eslruciura celular: 10180 
procariontes )' cucarionlcs 

12.5% 

Los procesos de reproducción de los seres vil'Os. 15/80 
Reproducción celular: milosis y meiosis. 
Reproducción asexual y sexual. Reproducción 18.75% 
humana 

Los mecanismos de la herencia: Los trabajos de 10/80 
Mendcl. Teoria cromosómica de la herencia 
Mecanismos que producen cambios gené!icos: 12.5% 
mutación, recombinación 

Los procesos de conservación en los seres vivos: 25180 
Nivel celular: sinlesis de prolelnas, folosinlesis: 
importancia de los carbohidralos, A TP y cloroplaslos, 31.25% 
respiración anaerobia-fenncntación, respiración 
anaerobia: importancia de las mi!ocondrias 
Nilcl de organismos: melaholismo-anabolismo· 
calaboli;mo. 
Los procesos de regulación en los seres vivos: 20180 
Regulación celular: lransportc a 1ravés de la 
membrana, estructura y íunción de la membrana 25% 
celular 
Regulación en organismos: homeos!asis, 
comunicación celular, rcceplores, sislema nmioso, 
sislema inmune v cndócrino 

PROGRAMA DE BIOLOGIA 1 

l)ll"OR'1ACIO)i 

·Explicación de la Tcoria Celular 
• Analisis de la importancia y lrascendcncia de la 
TC 
• Identificación de la célula como unidad y 
estructural de los seres vivos 
·Conocer los organclos celulares 
• Diferenciar las células procariontes )'las 
eucariontes. 
-Identificación de aspeclos melodológicos 
presentes en las investigaciones que 
contribuvcron a la fonnulación de la T.C. 
·Explicación de los principios básicos d: eslos 
procesos 

• Analizar que los seres vivos son capaces de 
construir nuevas células y organismos medianle 
procesos especificos de reproducción 

• Explicar los mecanismos de la herencia 
• Eslablecer la importancia de los lrabajos de 
gené!ica mendeliana en la explicación de los 
mecanismos de la herencia 

• Comprender que dentro de las funciones de las 
seres vivos eslán aquellos que les pennilen 
consmar y asegurar su propia exislencia 
• Explicación de los principios básicos de eslos 
procesos 

• Dis!inguir los procesos de conservación, 
reproducción, y regulación en diferenles 
- Inferir que los seres \'i\'OS requieren regular la 
conslancia de su funcionamienlo para asegurar su 
sobrevivencia 

80 

CAPACtTACtON FORMACIÓN 

Dmrrollo de habilidades de • Desarrullo de una actitud crilica 
obsmación, sintesis, analisis 

Dcsarrullo de habilidades de ·Desarrollo de creatividad 
observación, anilisis, abstracción, 
sln1esis, comunicación oral y escrila, a 
través de los !rabajos de expciimenlación 
e investigación. 
·Diseno y realización de investigaciones 
exncrimentales 2uiadas 

Desarrullo de habilidades de • Desarrollo de creatividad 
observación, análisis, abstracción, 
sintesis, comunicación oral y escrita, a 
tmls de los trabajos de experimentación 
e inmtigación. 

-Diseno y realización de 
invcsliiw:iones exooimentales 2uiadas 
• Desarrollo de habilidades de • Desarrollo de creatividad 
observación, análisis, abslracción, 
sinlesis, comunicación oral y escrita, a 
través de los lrabajos de expcrimenlación 
e inrnligación. 

-Diseno y realización de 
inveslil!8ciones exDCrimentales 2uiadas 

Desarrollo de habilidades de • Desarrollo de creatividad 
observación, análisis, abslracción, 
síntesis, comunicación oral y escrita, a 
través de los lrabajos de experimenlación 
e invesligación. 

·Diseno y realización de 
inveslil!8ciones exoerimenlales 2uiadas 

TESIS CON 
FALLA DE ORIGEN 
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S..2.2 . .?.Z. Prognuma de Biologia 11 

En el programa de biología 11. la unidad que estudia el origen de los seres vivos abarca los 

temas de Teoría de la Generación Espontánea. Teoría Química sobre el origen de la vida y 

evolución de los primeros seres vivos. El número de subtemas que abarcan los anteriores es 

equivalente. Para toda la unidad están dedicadas 9 horas. Los objetivos de información 

hacen referencia al análisis. contrastación y explicación de las teorias estudiadas. Así 

mismo los objetivos de capacitación y formación no son específicos para la temática y son 

'generales para toda la unidad. 

Para la segunda unidad. se incluyen los temas de las explicaciones sobre la evolución en los 

siglos XVIII. XIX y las explicaciones actuales, asi como la biodiversidad. Los tiempos que 

se dedican a las explicaciones de los siglos XVIII - XIX y las explicaciones actuales son 

los mismos. mientras que para el tema de diversidad se propone un tiempo ligeramente 

mayor ( 1 O horas vs 8). Los objetivos de información se centran en reconocer las primeras 

ideas de la evolución. identificar los factores que han favorecido el proceso evolutivo y 

distinguir las evidencias que fundamentan las teorías actuales. lo que indica un nivel de 

profundidad que se encuentra en la generalidad. mientras que dichos objetivos enfati7.an 

más el· reconocer la importancia de la clasificación. identificar las categorías taxonómicas y 

las características de los 5 reinos. Así mismo. los objetivos de capacitación y fonnación. 

son generales para todos los temas de la unidad. 

Al comparar los tres tipos de objetivos, se observa que los objetivos de información son 

más específicos y se encuentran en mayor cantidad que los de capacitación y formación. 

Lo anterior es indicativo de que no se está proponiendo un nivel de profundidad en el que 

se requieran capacidades y una forn1ación específicas para estos temas particulares. /\.sí 

mismo. el nivel de profundidad del tema de biodivcrsidad es n1ayor que para los otros 

lemas de la unidad. 

Para la unidad 111: estructura y procesos del ecosistema, úniemncnte se dedican 1 O horas. 

Los objetivos informativos hacen referencia a reconocer los niveles de organización 

ecológica y al ccos.istema como unidad de estudio, e identificar algunos procesos cn los 

ccosistc111as. I .os objetivos de capacitación y de fonnación son gcncrales y compartidos i:nn 

la unidad anterior. 
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Por lo tanto. de acuerdo con el tiempo y los objetivos destinados a dicha unidad. la 

profundidad con la que se estudiará ésta se encuentra en la generalidad. 

Finalmente. a la cuarta unidad :¿Cuáles son algunas tendencias y aplicaciones de la biología 

modema? se le dedican 35 horas. Los temas generales incluyen una mayor cantidad de 

contenidos que los temas de las unidades anteriores. Se enfatizan los objetivos informativos 

y de formación, lo que es indicativo de que se propone desarrollar estos temas con un nivel 

de profundidad mayor que las otras tres unidades del programa ( ver tabla 5.5). 

En síntesis, en el programa de biología 11 se observa una tendencia a concederles más 

importancia a los temas especializados que a los conceptos y procesos biológicos básicos, 

lo cual está claramente determinado tanto por el tiempo que se les dedica. como por los 

objetivos de información, capacitación y formación. los cuales hacen mayor énfasis en el 

aprendizaje de estos temas. 
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Tabla 5.5. Nivel d fundidad de 1 del 
. ---· --·--

PROGRAMA DE BIOLOGIA 11 
-·----

TDIA HORAS l~FOR~IACIO~ 

Explicación sobre el origen de los seres virns: 5/80 • Con1ras1ar las ideas sobre la Generación • Esponlánea con 
Generación csponlánca y biogéncsis. Teoría química lasexplicacioncsacluales 
de Oparin-1 laldanc. Evolución de prolobionlcs a 6.25% - Analizar los fundarnenlos y an1eceden1cs de las 
cuhionh:s. e.1plicaeionesaeluales 

• Analim los planlearnienlos de la bioglnesis en conlrasle 

! 
con la Generación Esponlánea 
- E.1plicar los plan1camicn1os de la evolución química a 
tra\'Cs de la \'ariación. selección \' adaotación 

Í·i-\1· 1 1~ ·: ·!~1~~ priml·nis wcs lirns: origen de los ~/80 ldenlificar los faclores que penmilieron la aparición de los 
' ¡·1 1.:;ui,.;;tc~ ~ l'UCariontc~. 1 hpútcsis cndosimbiótica primeros seres vivos 

de l. ~l:uguhs 5'' ,, 

Explicaciones sobre la evoluciin en los siglosXVlll- 8180 Reconocer las primeras ideas sobre la evolución 
XIX Cllnccplo de cambio en los seres viros hasla !0% 
l.:1mari:~ r~11ria de Damin 

, ! \n 1
:..: ~, ,":"' ;iclualcs snhrda evolución ddos 8/80 • Dislinguir las evidencias que fundarncman las leorias 

' ;!!1!;:,j, C\olu!i\:t Equilibrio puntuíldo acluales para e'plicar los cambios evolutil'os 
i· :' ·., :,p,·.:ia.:1ún 10% - ldenlificar los rac1ores que han fa1orecido la e>Olución )' 

di'Crsificación 
·Relacionar las 1corias del origen de la rida r la crnluli\'8 

1 con la diwsidad de seres 1i1os 
-1~:-;i~~:\C~idad Ccmccpto e imponancia. Rcl. entre 10180 -Reconocer la importancia de Ja la'(onomia para la 
el pr<1e"'1 crolulirn y bodiwsidad (vari:iciún- clasificación de los seres l'ivos 
adap1:ic1011) Ca1cgorias 1a111nómicas. Clasificación 12.5% -ldenlificar las calcgorías 1a1onómicas 
en 5 remnslll'hiuakcr) • Reconocer las carac1erislicas eenerales de los 5 reinos. 
b1ruc1ura y procesos del ecosislema Ni•elcs de org. JOl80 -Reconocer al ecosislema como unidad de eslod10 
rc11I p11M:Kríl11. c11munidad. ccosistcm:1 ~ hiosícra -Reconocer los ni\cles de organi1.aciOn e:cológica 
Pr1\<:'• · ~k i.:u:1\mac1l111 ~ ri:g. en el cco~1stcma 12 5 ~'o - ldcnt1frcar algunos proccsn~ de conscr.·ación) regulación 

:1 •. ,·:"::.,i:1\l!Cl!hhltl:!ClllJUÍl11ICllS en los ecosistemas 

' 1 • ·\ .,;~1;f ;1mhicntc Crci:imientn 20180 -Anali1;u los idos del delarrollo humano 1 sus 
, · •· .!i~111!1111:íi1!1 ~ di.:111;mda' Del rcpcrcusuincs en el ambiente. los proccsos ·de deterioro 

' .;1,1! ,. 1: , ,, ,1,~·~·ui.:111:1a' en la pfa<lrJa Je 25 ~o mnhienlal ) la> aherna111 a> para el lllatleJO d' l"s rcem1os 

r:::::~ """""'"'·"·"· ,. de labiosfcra 

lk~.11r,1:~;k:¡;rn;m. ti.:~CiiZ;1) al~mrn'. i)IKll · 1 \aluar lo\ ¡na u re~ <le la hwlngia ilLIUiil en alguno\ Je 
.1pl1~aw1un. ·¡ Cl!llC<b para la manipulac1ú11 dd !IU~ campo\~ 'u 1111pai.:10 en la ~oc1cJad 
1\ll~ Aphc:ici(ln de la ing Gen. en prog de IK75% • haluar la forma en que la ingemeria gendica ha 
biotc<nolngia Rel(}S cucns) sociales d' la man re\olucionado cl conocimiento de los seres\ irns 

~·~!-
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de b" J 

CAPACITACiOS FORMACIÓS 

• Reafirmar las habilidades de observación, 
síntesis,aná1isis • Desarrollo de una actilud 

cienlifica 

• Reafinmar las habilidades de observación, Apreciar el significado de la 
slnlesis,anilisis invesligación en los procesos 

evolulivos que penniticron la 
fonmación de los primeros seres 
vivos, y la fonma en la que se 
fueron organizando las primeras 
células. 

-Desarrollar las habilidades de observación, ·Valorar el impacto de las 
análisis, sinlcsis, comunicación oral y escrita primeras ideas sobre la evolución 

en el conocimiento cicnlifico 
Desarrollar las habilidades de observación, -Desarrollo de una aclitud crilica 
análisis, sinlcsis, comunicación oral y cscrila ycientifica 

Desarrollar las habilidades de observación, -Desarrollo de una ac1i1ud crilica 
análisis, sinlesis, comunicación oral y escrila ycicnlifica 

Reafirmar las habilidades de observación, • Desarrollo de una ac1i1ud crilica 
sintesis, analisis y comunicación oral y escrita en las inmligaciones 

Reafinmar las habilidades de obsmación, -Desarrollo de una aclitud crilica 
sin1,si1, análisis y comunicación oral y escrila y posiciones para la loma de 

posiciones fundamenladas anle la 
lecnologia, el arnbienle y la 
sociedad 

lkafirmar la1 lmbthdadcs de ob1mae1ún. -llcsarrulln de una aelilud crílica 
sin1c~1s. análisis~ comunicación mal~ esenia y posiciones para la loma de 

posiciones fundamenladas anle la 
lecnologia, el ambicnle y la 
sociedad 



5.2.2.3. Síntesis del análisis disciplinario de los Programas de Biología 1 y 11 

S.2..2.3. l Entidades. y c~eptos f'undmnent¡des. 

En el programa de biología 1 existe un claro predominio del estudio de las características y 

los procesos que llevan a cabo las células y los individuos. 

En el programa de biología 11 se abordan principalmente las entidades de población, 

especie, comunidad y biosfcra. Lo que significa que aparentemente existe un balance entre 

las entidades que se estudian en ambos programas. 

Sin embargo, me parece que existe una inconsistencia en el programa de biología 11 cuando 

se incluye el tema de ingeniería genética y biotecnología en la cuarta unidad, ya que se 

regresa de Jos niveles de población-especie-comunidad-biosfera al molecular-celular

individuo, Jo que rompe con la secuencia establecida en las unidades de estudio anteriores. 

En cuanto a los conceptos fundamentales de la biología, en el programa de biología 1, se 

abordan explícitamente los conceptos de metabolismo. reproducción y los mecanismos que 

producen variaciones (con la mutación y la recombinación), mientras que los conceptos de 

variación y adaptación se abordan en el programa de biología 11 al estudiar la biodiversidad. 

Sin embargo, a pesar de que las cuatro cualidades esenciales que tienen que ver con la 

autopcrpetuación se abordan en ambos programas, éstas no se hacen explícitas en todos los 

casos, ni se analizan de manera integrada. Así mismo, al no hacer mención del principio de 

autopcrpetuación. las cualidades esenciales como el metabolismo, la reproducción, la 

variación y la adaptación no necesariamente se relacionan en clase. 

Lo anterior provoca que los alumnos adquieran una visión fragmentada de los procesos 

biológicos fundamentales sin establecer las interrelaciones entre ellos ni la importancia que 

tienen para la autopcrpetuación de los seres vivos. 

Otro problema detectado es que en el programa de biología 1 no se diferencian las 

cualidades esenciales de los procesos generales de los organismos, por lo que el proceso de 

regulación celular se confunde con una de las funciones de la membrana celular, como es el 

transporte. El proceso de regulación es más complejo pues incluye otros procesos como es 

el metabolismo. 
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5.2.2.3.2. P1'inclpios Unificadores de la Biolog.ia 

En el marco conceptual del área de ciencias experimentales se menciona que los contenidos 

de los cursos del área deberán organizarse con base en nociones y conceptos generales, 

entre los que se encuentran la unidad y la diversidad, energía, materia, sistema, etc. Es 

notorio que no se consideran a la continuidad y al cambio. Además, en la organización de 

los contenidos en ambos programas de biología no se encuentran ninguno de estos 

conceptos de manera explícita. 

Por otro lado, al desglosar las temáticas del programa de biología (, se encuentra de manera 

implícita pero recurrente el principio de unidad, ya que se abordan procesos básicos que se 

consideran universales como el de síntesis de proteínas y glucólisis, lo cual es congruente 

con el titulo de la unidad. Sin embargo, hay conceptos como el de sistema nervioso, sistema 

endocrino y sistema inmune, que no son comunes a todos los seres vivos, ya que son 

particularidades de animales con un nivel de organización complejo, lo que no 

corresponde con el titulo de la unidad. 

Otra inconsistencia es el incluir los procesos de mitosis y meiosis como formas de 

reproducción celular universales, sin considerar la reproducción en procariotas. 

En el programa de biología 11, los principios que se encuentran implícitos en la temática, 

principalmente son la diversidad y el cambio. Así mismo, si bien es cierto que se incluyen 

en algunos casos los principios de diversidad, continuidad y cambio, éstos no son incluidos 

en todos los temas. 

Finalmente, la relación entre estos principios unificadores y con las cualidades básicas de 

los seres vivos no se hace patente en ninguno de los dos programas. 

5.2.2~3.3. Tcot"ias integradoras y disciplinas. analiticas y sintéticas 

Si bien es cierto que se incluyen en los programas de biología dos teorías integradoras 

co1no lo son la celular y la evolutiva, no existe una organi7..ación de los te1nas considerando 

con10 eje;; estas teorías. Esta situación es particular111cnte notoria en el caso de los 

contenidos del programa de biología 1, donde el enfoque que predomina es el analítico

reduccionista, a pesar de que en las declaraciones escritas se 111aneja un enfoque de biología 

integral y evolutivo. 
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En el caso del programa de biología 11 la situación es semejante, ya que sólo las dos 

primeras unidades tienen que ver con el concepto de evolución. En la tercera unidad, donde 

se estudian a los ecosistemas, y la cuarta unidad con dos temas inconexos, los contenidos 

no se organizaron con el enfoque evolutivo. 

Por otro lado. al hacer un balance de las disciplinas en las que se ubican los temas de ambos 

programas, se encuentra un predominio de las disciplinas de tipo analítico con respecto a 

las disciplinas sintéticas. 

S.2.2.3.4. Rdación con otnas dis.eiplinas 

Las relaciones de la biología con otras ciencias son omitidas en el programa de biología I, 

mientras que en el programa de biología 11 se abordan explícitamente en la cuarta unidad. 

En este programa es evidente que se consideran sólo algunas ciencias como son las 

ambientales, las ingenierías y las biotecnologías sin considerar otras posibles relaciones. 

S.2.2.3.S. Análisis de ba profündid!MI de la temátka de los programas de t.>Jologia 1 y 11 

Finalmente, el análisis de la prof"undidad de la temática de los programas de biología 1y11, 

demostró que se les da prioridad a ciertos temas, como el metabolismo y la regulación en el 

programa de biología l. y a los temas relacionados con las ciencias ambientales, las 

ingenierías y la biotecnología en el programa de biología 11, sin una justificación aparente. 

Lo anterior es un error, pues por un lado, debe existir un equilibrio en el nivel con el que se 

estudian las cualidades y procesos básicos de los seres vivos, ya que todos son igualmente 

relevantes. Por otro lado, el profundizar en técnicas aplicadas en la ingeniería genética 

carece de sentido, pues su tratamiento requiere de un manejo adecuado de ciertos conceptos 

que los alumnos no poseen. Además, el pretender estudiar temas de aplicación con un nivel 

de profundidad mayor que los aspectos biológicos básicos, provoca que los alumnos 

adquieran una visión fragmentada de la biología, pues no tienen bien sentadas las bases 

acerca de las propiedades de los seres vivos. 
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En conclusión, de acuerdo con el referente de Biología Integral utilizado, las cualidades 

esenciales de los seres vivos abordadas a lo largo de los dos programas, son estudiadas de 

manera fragmentada, pues en ningún momento se establece la relación entre ellas. Así 

mismo, ninguno de los principios unificadores de la biología son considerados. Por otro 

lado, la perspectiva evolutiva no se hace patente en la organización de la temática, y aunque 

la Teoría de la Evolución se aborda en el segundo curso, ésta no es utilizada como eje de 

organización de la temática, lo que contribuye a la f'alta de integración de los contenidos. 

Finalmente, las aplicaciones de la biología en otros campos de conocimiento se abordan de 

manera parcializada. 

Por lo tanto, los contenidos de ambos programas carecen de ejes que los articulen. 
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5.2.3 Análisis educativo de los programas de estudio de biología I y 11 

Los criterios amplios que se emplearon para el análisis de los programas de biología son la 

coherencia, congruencia y consistencia. pertinencia y adecuación, mientras que los criterios 

específicos son (figura 5.3): 

El nivel educativo 

Objetivos y finalidades 

Temática 

Concepciones. métodos y técnicas de enseñanza-aprendizaje 

Nivel 

educativo 

Objetivos 

Programas 

de biología 

Temática 

Concepciones, 

métodos y 

TESIS CON 
FALLA DE ORIGEN 

Figura 5.3. Criterios específicos utilizados para el análisis educativo de los programas de biología (tomado de 

González Gonzálcz 2000). 

Con fines de análisis se elaboraron tablas de comparación entre los planteamientos de los 

diferentes elementos a evaluar. 

Para determinar la coherencia de un determinado planteamiento. se revisó la cohesión o relación 

entre las ideas que conforman el mismo. 

Así mismo. el análisis de la congruencia implica la comparación entre los planteamientos de 

eletnentos diferentes. En este caso se revisó si existían una relación de equivalencia entre los 

mismos. 

Por otro lado, la consistencia se refiere a la solidez de un planteamiento. la cual se determinó a su 

vez en función de la coherencia del mismo y de su congruencia con los otros elementos. 
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5.2.3.1. Nivel educativo 

Para hacer el análisis del nivel educativo del progrruna es necesario revisar la coherencia. 

congruencia y consistencia entre la misión, objetivos y finalidades de la UNAM. del bachillerato. 

del CCH, del área de ciencias experimentales, de la materia de biología y de los programas de 

biología 1 y 11. 

La misión de la UNAM es formar recursos humanos de alta calidad. investigar para ampliar las 

fronteras del conocimiento y preservar y difundir la cultura nacional. La misión del CCH es 

impartir enseñanza media superior y dotar al alumno de una cultura integral básica. mientras que 

la finalidad del área de ciencias experimentales es proporcionar una formación científica básica 

que contribuya a desarrollar una actitud más armónica entre la sociedad y el ambiente. En la 

materia de biología se pretende introducir a los estudiantes en las formas de trabajo relacionadas 

con la investigación y propiciar el desarrollo de habilidades intelectuales para la resolución de 

problemas propios de la disciplina. En los cursos de biología 1 y 11 se propone la enseñanza de 

una biología integral (tabla 5.6). 

Como puede constatarse. existe cohesión en las ideas expresadas en cada uno de los niveles 

(UNAM. CCH. área de ciencias experimentales, materia de biología y asignaturas de biología 1 y 

11), por lo tanto sus planterunientos son coherentes. 

Co.ngruencia 

Corno puede observarse en la tabla 5.6, el propósito fundrunental de los cursos de biología 1 y 11 

es enseñar una biología integral que forme parte de la formación científica básica de los 

alumnos, de manera semejante a como se establece en los propósitos de la materia y en los del 

área de ciencias experimentales. Así mismo, estos propósitos se relacionan con los propósitos del . 

Colegio, que son proporcionar una cultura integral básica. De la n1isma manera. existe una 

relación con los propósitos de la UNAM, que es la formación de recursos humanos de alta 

calidad en el área de las ciencias y las humanidades. 

Por lo tanto, existe una relación de equivalencia entre las finalidades en todos los niveles. pero 

con grados de concreción diferentes, por lo que sus planteamientos son congruentes. 
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Co.ns.is.tencia 

Corno ya se mencionó, los planteamientos que se manejan en los propósitos de Jos diferentes 

niveles son coherentes y congruentes. Lo anterior les da solidez y estabilidad a Jos mismos. Por lo 

tanto, los objetivos y finalidades en Jos diferentes niveles son consistentes. 
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- - ------··-~ .... -Tabla5.6. C " de las finalidad los difi · les ed 
COMPARACION DE LAS FINALIDADES EN LOS DIFERENTES NIVELES EDUCATIVOS 

UNIVERSIDAD CCH AREA C. MATERIA DE BIOLOGIA CURSOS DE 
EXPERIMENTALES BIOLOGÍA 1 y 11 

MISION 
Formar recursos humanos Impartir enseñanza media Que la formación Se pretende introducir y En estos cursos se 

FINALI· 
de calidad. preparados para superior. Dotar al alumno de científica básica del capacitar a los estudiantes en propone la 

DA DES enfrentar los retos de una una cultura integral básica, bachiller sea útil para las formas de trabajo enseftanza de una OBJETI· competencia internacional formar individuos críticos, cualquier ciudadano del relacionadas con la biologfa integral vos 
basada en la ciencia y la creativos y útiles a su medio mundo actual y investigación. La formación que provea a los 
tecnología. y con una ambiente natural y social, y contribuya, a desarrollar cientilica deberá propiciar alumnos de las 

habilitarlos para seguir una actitud más armónica un desempeño creativo, nociones y fonnación humanista que les 
estudios superiores. entre la sociedad y el responsable y crítico, conceptos básicos, permita encontrar sentido y 

razón a su vida y a su práctica La cultura básica que el ambiente relacionada con la sociedad así como las 
profesional. Colegio pretende fomentar y el ambiente. metodologias que le 

en los alumnos es de Se pretende propiciar el permitan entender y 
Investigar para ampliar las carácter científico. desarrollo de habilidades estudiar nuevos 
fronteras del conocimiento, intelectuales para la conceptos básicos de 
buscando el máximo resolución de problemas la disciplina, es 
beneficio para la sociedad relativos a la adquisición de decir, aprender a 
mexicana nuevos conocimientos aprender 

propios de la disciplina 
Preservar y difundir la 
cullun n1cion1I, asf como 
los grandes valores de la 
cultura universal 
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5.2.3.2. Objetivos y finalidades 

S..2.)..2... 1 Objetivos y Fiwalidades de los J>.fOQlllll\&S de biologiQ l y ll y fiwali~ de la 

materiQ.. el área de ciencias experimentales. el Colegio 

5.2.3. 2.1.1. Programa de Biología 1 

Los objetivos específicos para ambas unidades del programa hacen referencia a los aspectos 

informativos, de capacitación (desarrollo de habilidades) y formativos. Los objetivos 

informativos se refieren a la identificación, el análisis, la interpretación y explicación de ciertos 

procesos biológicos básicos, mientras que los objetivos de capacitación hacen referencia al 

desarrollo de habilidades intelectuales y para el diseño de investigaciones. Por su parte, los 

objetivos de formación únicamente se refieren al desarrollo de una actitud crítica y creatividad. 

Por otro lado, los propósitos de la asignatura son que los alumnos interpreten los fenómenos 

biológicos con base en explicaciones científicas, que adquieran una visión integrada del 

f"uncionamiento de los seres vivos y que desarrollen habilidades para la obtención y 

comprobación de conocimientos, al mismo tiempo que desarrollen actitudes y valores relativos a 

una relación armónica con la naturaleza. Así mismo, los objetivos de la materia de biología son 

la enseñanza de una biología integral (tabla 5.7). 

Coherencia 

Como puede constatarse en la tabla 5.7, las ideas expresadas en los objetivos de la asignatura y en 

los objetivos específicos para ambas unidades del programa, son claras y presentan cohesión 

entre ellas, de la misn1a n1anera como ocurre en los niveles anteriores (véase tabla 5.6). por Jo 

tanto tales objetivos son coherentes. 

Congruencia 

Los objetivos de an1bas unidades del programa considerados en su conjunto, tienen una relación 

estrecha con Jos objetivos de la asignatura (tabla 5.7), y con los de la materia (tabla 5.6). por Jo 

que si existe congruencia en sus planteamientos. 

Si se desglosan los objetivos específicos de ambas unidades del programa, se encuentra que Jos 

planteamientos en los objetivos de información y capacitación de las dos unidades del programa 

son acordes con los objetivos de la asignatura (véase tabla 5.7), por Jo que sí existe congruencia 
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entre arnbos conjuntos de objetivos. Sin embargo, los objetivos formativos que se establecen en 

los objetivos de la asignatura, que son desarrollar actitudes y valores relativos a una relación 

armónica con la naturaleza, no son considerados en ninguno de los objetivos de la unidad, ya que 

en éstos solo se hace ref"erencia al desarrollo de creatividad. Por lo tanto no existe congruencia 

entre los objetivos de formación generales de la asignatura con los objetivos de f"ormación en la 

temática. 

Lo que se observa por encima del nivel de la temática, es que los planteamientos para la 

asignatura, para la materia. para el área y para los niveles anteriores (Colegio y Universidad). si 

son congruentes, ya que los propósitos son semejantes. 

Consistencia 

Considero que la consistencia de los objetivos del programa se encuentra en runción de que los 

plantearnientos entre ellos, y con los niveles anteriores sean coherentes y congruentes. Con 

respecto a los propósitos por encima del nivel de asignatura, sí existe consistencia. ya que son 

coherentes y congruentes. Sin embargo al desglosar los objetivos en las dos unidades del 

programa se omitieron aspectos importantes en los objetivos forn1ativos que deben contribuir al 

cumplimiento de los propósitos de la materia, lo cual le resta consistencia a estos objetivos. 
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Tabla 5.7 Contrastación de los elementos del pro2rama de biolo2ia 11 

OílJETJVOS DE J,\ ASIGNA TURA TEMA OBJETIVOS DE INFORMACIÓN 
El Alumoo lntcrpre~ra Jos fenómenos biológicos con La célula. Teorla Celular, Estructura celular: 

baseenexplicac1oncscicntlficasactualcs. Relacionará 

las evidencias que rundamen~n Ja Teorla Celular. 
Explicación de Ja Teorla Celular. Análisis de Ja 

Analimr! los procesos de reprodocció~ consmacióny 
importancia y ttascendm:ia de Ja TC. Identificación de la 
célula como unidad esttoctural y runcional de los seres 
vivos. Conocer los organelos celulares. Diferenciar las 

regulac1óncnd1ferentcsni\·elcsdeorgani lorocariontesveucariontes célulasorocariontes \·laseucari 
Los procesos de reproducción de los seres E.'(phcación de los principios básicos de estos procesos 

Anal1r.ir3las1m·es11gacionespara 1dent1ficar 

los aspectos mctodológ1cos presentes 
\'Í\'OS Reproducción celular: mitosis y rre1osis Anah12r que los seres vi\·os son capaces de construir 

Aportar! eleirentos para el diseno de im'Cstigacioncs. 
Reproducción asexual y sexual. Reprodocción nums células y organismos irediante procesos especlficos 

real112n\ actí,·idades experimentales 

humana de reproducción 
Desarrollar! h.!bilidades para la obtención y Los mecanismos de la herencia: Los traba¡os de Explicar los mecanismos de la herencia Establecer la 

comprobacióndclconocimiento,alrealizarla 
Mendel, T corla cromosómica de Ja herencia 

investigación documental y experimental, asl como W1il importancia de los trabajos de genética mendeliara en Ja 

actitoo cienúfica ante los conocimientos adquiridos y 
Mecanismos que prodocen cambios genéticos: 

inejorar! su comunicación oral y escrita mutació~ recombiración exolicación de los inecanismos de Ja herencia 
Desarrollar! actitudes y valores relativos a W1il relación Los procesos de conservación en Jos seres Comprender que dentro de las funciones de las seres vivos 

vil'Os.Nivelcelular sintesisdeprotelras, 

armónica con la naturaleza al asumir que comparte 
fotosintesis· importancia de los carbohidratos, 

est!n aquellas que les penmten conservar y asegurar su 

ATP y cloroplastos, respiración anaerobia-
propia existm:ia Explicación de los principios b!sicos de aspectos con lo~ dem.is seres '1vos. asi como también 

fcrm!ntación, rcsp1rac1ón aerobia importancia 

aq.:llos inherentes al traba¡o en equipo delasm1tocoOOrias N1,·eldeor estos ~rocesos 
Los promos d~ regulación en los seres vivos D11tínguir Jos procesos de conservación, reprodocció~ y 

Regulac16ncc:l1.1lat trd:nsportc:a1mésdc:la 

membrana. estructura ) función de la membrana 
regulación en diferentes nn·eles de orgam1.ac1ón lnfem 

cdular lkgulación c:n orgam~m.1~ horn:o\l.íl~ts. 
que: In~ scrc" \l\US rcqu1c:rcn rc:gular la cun)\;11...:1a de su 

cornumcacmn cdular. rcccptorc:s. ~1~tc:1ru 

nm 10~0. mtcma inmune: funcmrom1ento para am!war su sobrc\·1,c:111:1a 
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OBJS. CAPACITACIÓN 
Desarrollo de h.!bilidades de observació~ 

slntesis an!lisis 
Desarrollo de ha.bilidadcs de obscrnción, 

analisis, abstracción, slntesis, comunicación 

oral )'escrita, a ttavls de los trabajos de 

experiinentación e investigació• Diseno y 

realización de im·estigaciones 

extitrimentales guiadas 
Desarrollo de h.!bilidades de observació~ 

AMlisis, abstracción, slntesis, comunicación 

oral yescrita,atra\•Csdelostrabajosde 

experimentación e im·estigación. Diseno y 

realilllción de investigaciones 

exoeriinentales_jlliadas 
Desarrollo de habilidades de observació~ 

Análisis, abstracció~ sintesis, comunicación 

oral y escrita, a ttavls de los trabajos de 

expcrimentacióneinveshgación Disenoy 

real17.aciónde in\·estigaciones 

uperimentales guiadas 
Desarrollo de h.!bilidades de observació~ 

An3hs1s, abs1racción, sintesis, comunicación 

oral}esmta.atra\esdelostrabajosde 

C:\pcmr.:n1ac1onc:rn\cSt1g.món l>iseftoy 

rcal1rJc1onJc:1mes11gac1ones 

c-.p¡:rura:nulesguiadas 

TESIS CON 
FALLA DE ORIGEN 

O. FORMACIÓN 
DesarrollodeWlil 
actiltX!crllica 

Desarrollo de 
crea1ividad 

Desarrollo de 
creatividad 

Desarrollo de 
creatividad 

Desarrollo de 
creatividad 



. · .. 

5.2.3. 2.1.2. Programa de Biología I1 

Los propósitos principales de la asignatura son que los alumnos se reconozcan a si mismos como 

parte de la naturaleza. a partir del estudio de la biodiversidad. su origen y organización. Así 

mismo, que interprete a la evolución como la teoría integradora que explica el origen de la 

biodiversidad; y por último. que desarrolle habilidades para obtener y comprender el 

conocimiento. Así mismo que evalúe algunas tendencias y aplicaciones de la biología. 

Los objetivos correspondientes a la temática enfatizan la contrastación de las explicaciones 

acerca de la evolución anteriores y actuales, el análisis de los fundamentos de las explicaciones 

actuales (teorías). la explicación de los fundamentos de dichas teorías. el reconocimiento de las 

categorías taxonómicas. la importancia de la taxonomía y del concepto de biodiversidad. así 

como la evaluación de los avances de la biología. 

Coherencia 

Como se observa en la tabla 5.8. existe conexión o adherencia entre las ideas expresadas en cada 

conjunto de objetivos. por lo que sí existe coherencia en los planteamientos de ambos grupos de 

objetivos. 

Congruencia 

Como puede constatarse en la tabla 5.8. en general existe relación entre los planteamientos de los 

objetivos generales y los objetivos específicos de la asignatura. Con respecto a los niveles 

superiores al de materia. los propósitos en los otros niveles también se relacionan con los 

objetivos específicos, ya que éstos contribuyen a la lormación científica que propone el Colegio; 

por lo que sí existe congruencia entre los objetivos de la temática y los objetivos de la 

asignatura. así como con los otros niveles. 

No obstante. a pesar de existir en lo general dichas relaciones, en los objetivos generales de la 

asignatura se hace relerencia al reconocimiento del alumno como parte de la naturaleza. y el 

reconocin1iento de la teoría evolutiva como teoría integradora. lo cual no es retomado en ninguno 

de los objetivos inlormativos y lormativos de las cuatro unidades del programa. Por lo tanto no 

existe congruencia entre estos últin1os y los objetivos generales de la asignatura mencionados. 

Además, existe el problen1a de que los objetivos de capacitación y lormación correspondientes a 

ten1áticas particulares, están plasmados en un nivel muy general, no son específicos para cada 
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temática del programa. Por lo que al comparar los objetivos generales de la asignatura que hacen 

alusión a la capacitación y a la formación, con los objetivos de capacitación y formación de cada 

unidad, resulta que son los mismos. 

Con respecto a la relación que estos objetivos de la asignatura guardan con los de la materia y 

con los otros niveles anteriores, la relación que existe entre ellos sí es congruente, ya que en los 

diferentes niveles se plantean propósitos que son semejantes con diferentes niveles de concreción. 

Consistencia 

Los objetivos específicos para cada tema corresponden con la mayoría de los objetivos generales 

de la asignatura, con excepción de aquellos últimos que tienen que ver con la integración de 

procesos complejos (evolutivo y ecológico), que no son retomados ni apoyados por ningún 

objetivo particular. 

Por otro lado, al analizar los diferentes planteamientos de los objetivos generales de la asignatura, 

se encuentra que éstos son abundantes y en algunos casos inconexos, no existe una integración 

entre ellos. Además algunos de ellos se repiten en los objetivos particulares. Lo anterior provoca 

que tales objetivos carezcan de solidez. Por lo tanto, carecen de consistencia. 

Finalmente, los planteamientos en los niveles anteriores al de asignatura, debido a su grado de 

generdlidad, y a la concordancia entre ellos si son consistentes. 
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Tabla 5.8. Confrontación de 1 del de biolo11.ía 11 
--~·-

Obklivo1 de la uifnalun Tem1 Obielivo1 de inlom111i6n Obk1ivo1de1mdl11161 Obirlivo1 dt 10111111161 

El alwnno: Se reconocer! asl mismo como Contrasiar las ideas sobre la Generación 
pane de la narurale!J, a través del estudio de Espontánea con las explicaciones acruales. 
la biodiversidad cxisrente, su origen y Explicación sobre el origen de los seres vivos: Analilllr los fundamentos y antecedentes de las 
or¡:anilllción, asl como la comprensión de Generación espontánca y biogéncsis. Teorla explicaciones actuales. Analilllr los 
lasrelacionesenlrelosseresvivosysu qui mica de Oparin • Haldane. Evolución de planteamientos de la biogénesis en contraste con Reafirmar las habilidades de 
medio, que lo llevará a desarrollar una act orotobiontesaeubiontes. la Generación Esonntánea. Exolicar los observación slntesis v anilisis Desanollo de una actitud cientffica 

compromiso tonel ambiente y con las 
aplicaciones del conocimiento biológico. Apreciar el si¡pllficado de la 
Examinaré algunas explicaciones y tcorlas investigación en el estudio de los 
sobre el origen de la vida que favoren:an su procesos evolutivos que permitieron 
interpretación cientlfica. Interpretar! la Evolución de los primeros seres vivos: origen la formación de los primeros seres 
evolucióncomo la 1eorla integradora que de los procariontes y eucariontes. Hipótesis Identificar los factores que permitieron la Reafirmar las habilidades de vivos y la forma en la que se lil:ron 
explic endosimbiórica de L. Marnulis anarición de los orimeros seres \·ivos. obscrvación,sintcsisvanálisis orl!2llizando las nrimeras células 

Comprender! las teorlas sobre el origen de Explicaciones sobre la evolución en los si~os Desarrollar las habilidades de Valorar las ideas el imp11to de las 
la vida y la cvoli.x:ióncomo cxpl1caciones XVlll·XIX. Concepto de cambio en los seres Reconocer las primeras ideas sobre la observación,an!lisis,slntesis, ideas sobre la evolución en el 
deladiversidaddeseresvivos vivos hasta Lamarcl Teorla de Oarwin evolución comunicación oral v escrita conocimiento cientffico 

Distinguir las evidencias que fundamentan las 
teorlas las teorlas acruales para explicar los 
cambios evolutivos. Identificar los factores que 

Correlacionar!lospromosde Explicaciones acruales sobre la evolución de Jos han favorecido la evolución y diversificación Desanollar las habilidades de 
conservaciónyrcgulacióncnlosseres vivos seres vivos. Slntesis evolutiva. Equilibrio Relacionar las teorlas del origen de Ja vida y Ja observación,an!lisis,slntesis, 
conlosquern:urrenenlosecosistemas ;Duntuado. Neutralismo,. esoeciación e\·oluth·aconla comunicación oral v escrita Desanollo de una actitud cientffica 

La biodiversidad. Concepto e importancia. 
Relación entre el proceso evolutivo y Reconocer la imponancia de Ja taxonomla para 

Evaluar! algunas de las tendencias y biodiversidad (variación-adaplación). laclasificacióndelosseresvivos. Identificar Desanollar las habilidades de 
aplicaciones del desanollo de la biologla Categorlas laxonómicas. Clasificación en l las categorlas taxonómicas. Reconocer las observación, an!lisis, slntesis, 
moderna reinostWhinakerl caracterlsticas 20neralesde los l reinos. comunicación oral v escrila Desanollo de 1111 actitud cientlfica 

Estructura y procesos del ecosistema. Ni\'eles 
Dmnollar! habilidades para Ja obtención y de or¡:anill!ción ecológica: población, Reconocer al ecosistema como unidad de 
comprensión del conocimiento, al realilllr comunidad, ecosistema y biosf era. Procesos de estudio. Reconocer los ni\'eles de organiz.ación Reafirmar las habilidades de 
las investigaciones documental, experimenta 1 consermión y regulación en el ecosistema ecológica Jdenuficar algunos procesos de observación, slntesis,an!Jisis Desarrollo de una actitud critica en 
y de campo; asl como una actitud critica, Fluio de enc12ia 1· ciclos bio •eonulmicos conser\·ac1ón ,. re"nlación en los ecosistemas \·comunicaciónoral\·escrita las investil.'!ciones 

Desarrollo bum.J.noysusrepercus1onesencl 
ambiente. Crec1mu:nto pobl. hWl\100, su 
distribución y demandas Deter10ro ambiental y Analim los retos del desarrollo hwnano y sus Desarrollo de una actitud crllica y 
consecuencias en la pérdida de biodiwsidad. repercusiones en el ambiente, los procesos de Reafirmar las habilidades de responsable para Ja toma de 

cientlfica y responsable, ante el impacto de Manejo de la biosfcra y programas de deterioro ambiental y las allernati\·as para el observación.slntesis,ar\!lisis posiciones fundamentadas ante Ja 
los avances de la ciencia y la tccnologia consm·ación maneio de los recursos de la biosfera \'comunicaciónoralvescrita tecnoloefa el ambiente v la sociedad 

Desarrollo de Ja manrpulac1on genética y 
algunas aplim10nes Técnicas para la Desarrollo de una actitud critica y 
manip~ac1óndel ADN Aplicación de la lng E>aluar los avan.Wde la b10lo~a actual en Reafirmar las habilidades de responsable para la toma de 

Reconocer! la capacidad "plicati1·a y Gen en prog de b1otccnologia Retos éticos y algunos de sus campos y su impacto en la obsmación,sintesis,anilisis pos1tiones fundamentadas ante la 
lpredictivadelasteoriasvmodclos sociales de la manmuh1ción cenéhc:i sociedad \'comunicación oral \·escrita tccnoloola, el ambiente" la soci•dad 
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5.2.3.3. Temática 

S.2.3.3. l .Rclación de la tetnática con los objetivos del pognuna 

5. 2. 3. 3. 1. 1. Programa de Biología 1 

La temática para la primera unidad abarca el tema de Teoría Celular y diferencias entre células 

procariontes y cucariontes. La segunda unidad incluye los procesos de reproducción. mecanismos 

de la herencia. el metabolismo y los mecanismos de regulación en el nivel celular y de 

organismo (ver tabla 5. 7). 

En los objetivos específicos para cada tema existen objetivos de información. de f"onnación y de 

capacitación. Los objetivos informativos se refieren a la identificación. el análisis. la 

interpretación y explicación de ciertos procesos biológicos básicos. mientras que los objetivos de 

capacitación hacen referencia al desarrollo de habilidades intelectuales y para el diseño de 

investigaciones. Por su parte. los objetivos de formación únicamente se refieren al desarrollo de 

una actitud critica y creatividad (tabla 5. 7). 

Coherencia 

Cómo se estableció en la sección 5.2.3.2.1.1. los objetivos del programa son coherentes. Así 

mismo, los temas tienen una estructura lógica. por lo que también son coherentes. 

Congruencia 

Con respecto a los objetivos generales de la asignatura. se plantean varios que sí corresponden 

con la temática. como la capacidad de interpretar f"enómenos biológicos con base en 

explicaciones científicas. analizar los procesos de reproducción, conservación. cte. Sin embargo. 

el objetivo que plantea la adquisición de una visión integrada del f"uncionamicnto de los seres 

vivos no se encuentra apoyado con ningún contenido. pues por un lado. en ningún terna se 

sintetizan las cualidades esenciales de los seres vivos, y por otro, se incluyen características o 

procesos que no son universales para todos los seres vivos, sino más bien particulares de 

algún(os) reino(s), lo cual hace que exista una incongruencia entre dichos ternas particulares del 

programa y los objetivos generales de la asignatura citados. 

Por otro lado, en lo general. se encuentra que existen planteamientos scn1ejantes entre los 

objetivos particulares y los temas del programa. 
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Si se compara la temática con los objetivos informativos. se encuentra que sí existe 

correspondencia entre ellos, mientras que los objetivos de capacitación y formación se enuncian 

en un nivel general, no específico aun para temáticas particulares, por lo que pueden aplicarse a 

cualquier contenido, el problema radica en que no existen objetivos de capacitación específicos 

para los distintos ternas. No obstante, considerados en su conjunto, dichos objetivos son 

congruentes con la temática. 

Consistencia 

De acuerdo con el análisis anterior. se encuentra que en lo general existe correspondencia entre la 

mayoría de los temas y los objetivos del programa. No obstante. la correspondencia con los 

objetivos generales no es completa, por lo que vista en conjunto. la temática carece de solidez 

para contribuir al cumplimiento de los objetivos generales de la asignatura. 

5.2.3. 3.1.2. Progranw de Biología JI 

Las temáticas desarrolladas para este curso son: las explicaciones sobre la existencia y el origen 

de los seres vivos; evolución de los primeros seres vivos. origen de los eucariontes, explicaciones 

sobre la evolución hasta la síntesis evolutiva. el equilibrio puntuado y el neutralismo. la 

especiación, la biodiversidad, y clasificación de los seres vivos; ecosistemas; el desarrollo 

humano y sus repercusiones en el anlbicnte y la ingeniería genética y la biotecnología (ver tabla 

5.8). 

Los objetivos correspondientes a la temática enfatizan la contrastación de las explicaciones sobre 

la evolución anteriores y actuales. el análisis de los fundamentos de las explicaciones actuales, la 

explicación de los fundamentos de dichas teorías. el reconocimiento de las categorías 

taxonómicas, la importancia de la taxonomía y del concepto de biodiversidad, así como Ja 

evaluación de los avances de la biología (ver tabla 5.8). 
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Coherencia 

Al revisar Jos planteamientos de la temática y de los objetivos correspondientes se encuentra que 

existe claridad y precisión en sus planteamientos. por lo que son coherentes. 

Congruencia 

Existe correspondencia entre los objetivos específicos y la temática correspondiente. ya que 

existen objetivos de información para cada tema del programa. Así mismo. en este programa sí 

existen objetivos de formación que corresponden a temas específicos (por ejemplo, el origen de la 

vida. desarrollo humano y pérdida de la biodiversidad e ingeniería genética y biotecnología). por 

lo que en este nivel si existe congruencia entre los objetivos y los temas. 

En el caso de la correspondencia entre la temática y los objetivos de la asignatura, existen 

objetivos generales que no son apoyados por las temáticas, como son el reconocimiento por parte 

del alumno como parte de la naturaleza. la interpretación de la Teoría Evolutiva como teoría 

integradora: y la correlación de los procesos de conservación y regulación en los ecosistemas con 

aquellos que ocurren en las células. por lo que no existe una congruencia completa entre ellos. 

Consistencia 

Al considerar los temas en su conjunto, carecen de una integración, de tal manera que puedan 

contribuir al cumplimiento de los objetivos generales de la asignatura, por lo tanto, la temática no 

es del todo consistente. 

5.2.3.3.2. Relación de la temátka con el nivel educmiva 

5.2.3. 3.2.1. Programa de biologia I 

Coherencia 

Al revisar los planteam.icntos de la temática y los objetivos del CCH, se encuentra que existe 

claridad y precisión en sus planteamientos , por lo que son coherentes. 

Congruencia 

La función principal del CCH es dotar a los alurnnos de una cultura integral básica. 
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Por otro lado. la mayoría de los tópicos de la biología que se abordan en el programa (Teoría 

Celular. reproducción. mecanismos de la herencia, metabolismo, etc.). son procesos y cualidades 

esenciales de los organismos. Por lo tanto, existe una relación de correspondencia entre las 

finalidades del CCH y Ja temática del programa. 

No obstante lo anterior, los contenidos están organizados sin una clara integración. Por el 

contrario, considero que tal como están organizados. éstos propician más la dispersión que la 

integración, pues falta establecer las relaciones entre los diferentes ternas de una manera 

explícita. De tal manera. que dificilmente podrán contribuir a la adquisición de una cultura 

integral como se establece en las finalidades del Colegio. Por lo tanto, no existe una congruencia 

completa entre la temática y el nivel educativo. 

Consistencia 

Debido a la carencia de integración en la temática del programa. se encuentra que al relacionarlos 

con el nivel educativo, éstos carecen de solidez. 

5.2.3.3.2.2. Programa de biología JI 

Coherencia 

Las tres primeras unidades del programa abarcan conceptos básicos acerca del origen y 

diversidad de Jos seres vivos, y su organización en ecosistemas. La secuencia que presenta dicha 

temática es coherente. No obstante, esto no ocurre con la cuarta unidad. la cual parece no tener 

una clara relación con las unidades anteriores. 

Congruencia y Consistencia 

La mayor parte de la temática de este programa es considerada básica para la cultura biológica 

del alun~no del bachillerato, por lo que existe congruencia entre ésta y el nivel educativo. No 

obstante. debido a que en este programa se incluyen ternas que no son propiamente básicos, sino 

que requieren de una especialización (técnicas de ingeniería genética), considero que no existe 

una congruencia completa entre dicha temática y el nivel educativo. Así mismo, la unidad del 

programa que incluye la temática anterior carece de consistencia al no ser congruente con el nivel 

educativo. 
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S.2.3.3.3. Pertinencia de los temas de los programas de biología 

La pertinencia de la temática se determinó considerando los análisis disciplinario y educativo. 

Tomando en cuenta que la misión del CCH es dotar a los alumnos de una cultura básica integral, 

la mayoría de los temas de ambos programas son pertinentes. en cuanto que se trata de 

cualidades y procesos esenciales de los seres vivos. así como de teorías integradoras. los cuales 

deben formar parte de la formación básica que reciben los alumnos. 

No obstante, considero que se incluyen temas que no son pertinentes. En la segunda unidad del 

programa de biología 1 se aborda el tema de transporte a través de la membrana como un proceso 

general: la regulación en el nivel celular; sin embargo. éste no puede ser considerado de manera 

aislada como un proceso de regulación. pues el último tiene que ver más bien con el concepto de 

homeostasis. el cual a su vez involucra otros procesos. como es el metabolismo. Así mismo, se 

incluyen los temas de sistema nervioso. sistema cndócrino y sistema inmune como procesos de 

regulación en el nivel de organismo. los cuales si bien representan buenos ejemplos de este 

proceso, no son características compartidas por todos los seres vivos. lo cual de entrada 

contradice el título de la unidad: ¿Qué tienen en común todos los seres vivos?. Por lo tanto. los 

temas de transporte a través de la membrana. sistema nervioso. sistema endócrino y sistema 

inmune no son pertinentes como parte del tema de regulación en el programa de biología l. 

Por otro lado, los temas "desarrollo humano y sus repercusiones en el ambiente .. y "desarrollo de 

la manipulación genética y algunas aplicaciones" del programa de biología 11. no son pertinentes 

tal como están plasmados, debido a que por un lado. se rompe con el enfoque evolutivo y de 

biología integral que se pretende dar en el programa, pues se encuentran como una unidad 

independiente de las otras tres que abordan el estudio del origen y evolución de los seres vivos, 

las teorías evolutivas, la biodiversidad y el estudio de los ecosistemas. Por otro lado, se abordan 

sólo algunas aplicaciones de la biología, dejando de lado otras posibles relaciones con otras 

ciencias. Además se pretende profundizar más en estos temas que en los tópicos biológicos 

básicos sin una justificación aparente. 

5.2.3.4. Concepciones, Métodos y Técnicas de Enseñanza - Aprendizaje 

En la metodología didáctica establecida en los programas de biología se enfatiza a la 

investigación como estrategia principal de aprendizaje, a partir de situaciones - problema que 

sean de interés para los alun~nos. Se sugiere destacar los procesos de énfasis en dichas 
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investigaciones, para determinar el qué enseñar, el cómo enseñar (actividades de aprendizaje) y 

qué evaluar. Así mismo, se sugiere abordar los contenidos de acuerdo con los conceptos previos y 

formas de razonamiento de los alumnos, por lo que las actividades de aprendizaje estarán 

orientadas a que los estudiantes construyan sus conocimientos de forma gradual y continua 

(Marco Conceptual para los programas del Área de Ciencias Experimentales, t 995). 

S.2-3.4.1 Métodos de aJUendi~je y Concepción del Pr~eso de EnseMnza..Apendi~e 

(COPEA) 

La COPEA establece que el alumno es el sujeto de la cultura., que comprende los conocimientos, 

los juzga, los relaciona con su propia experiencia y realidad, los adapta y asimila crítica y 

personalmente (ver tabla 5.9). Se pretende que los alumnos aprendan a aprender, aprendan 

haciendo y aprendan a ser. Así mismo. se retoman elementos del constructivismo, sobre todo la 

concepción de que el conocimiento es construido (Marco Conceptual para los programas del Área 

de Ciencias Experimentales. 1995). 

Como puede constatarse. los planteamientos de la COPEA y los métodos de enseñanza

aprendizaje propuestos se relacionan estrechamente, pues en la primera se parte de la idea de que 

los alumnos aprenden a través de la construcción del conocimiento, mientras que en los métodos 

se propone a la investigación como estrategia principal del aprendizaje, al mismo tiempo que se 

enfatiza que las actividades de aprendizaje estarán encaminadas a la construcción del 

conocimiento. Por lo tanto, en este nivel de generalidad. los métodos de enseñanza - aprendizaje 

y la COPEA son congruentes. 

Al mismo tiempo, se observa que las ideas expresadas en ambos son claras y presentan 

adherencia entre ellas, por lo que son coherentes. 

Finalmente, como se observa en la tabla 5.9, los métodos generales de enseñanza-aprendizaje y 

los planteamientos de la COPEA son sólidos debido a que son coherentes y congruentes, es decir, 

son consistentes. 

S.2.l.4.2 Métodos de enseñanza-ap.iendizajc y Pedil ~egreso 

En las contribuciones de la materia al perfil de egreso, se plantea que al final de los estudios el 

alumno posee los conocimientos básicos de la disciplina., su metodología y aplicaciones; aplica 

103 



los conocimientos y metodología en la resolución de problemas; valora la importancia de la 

biología en el desarrollo científico. tecnológico, económico y social del país; posee habilidades 

intelectuales que le pem1iten tener un pensamiento creativo y flexible, así mismo ha desarrollado 

actitudes y valores. Así mismo. los métodos de aprendizaje propuestos están enfocados en 

propiciar el aprendizaje integral de conocimientos, habilidades y actitudes (tabla 5.9). 

Como puede constatarse en la tabla 5.9. los planteamientos de las contribuciones de la materia de 

biología al perfil de egreso y de los métodos de enseñanza - aprendizaje son claros. las ideas en 

cada uno presentan cohesión entre ellas. por lo que son coherentes. 

Por otro lado. existen aspectos que se relacionan estrechamente entre las contribuciones al perfil 

como en los métodos. corno son la posesión de los conocimientos y la metodología básicos de la 

disciplina por parte del alumno. el desarrollo de habilidades intelectuales, actitudes y valores, lo 

cual será logrado a través de los procesos de investigación, durante los cuales los alumnos 

construirán los conocimientos. Por lo tanto. las contribuciones de la materia de biología al perfil 

de egreso y los métodos de enseñanza - aprendizaje son congruentes. 

Finalmente. debido a que en ambos casos, los planteamientos son claros y se encuentran 

apoyados unos con otros. también son consistentes. 

S.2.3.4.3 Métodos de enseñanza-ap.fendizaje y Misión del Colegio 

TESIS CON 
FALL.ó., DE CfüGEN 

La misión principal del Colegio es dotar al alumno de una cultura integral básica, y formar 

individuos críticos, creativos y útiles a su medio ambiente natural y social, y que lo habilite para 

seguir estudios superiores. En concordancia con estos planteamientos. los métodos de cnseñanza

aprendizaje están orientados a que los alumnos aprendan a pensar por sí mismos a través de la 

investigación como eje de las actividades de aprendizaje (tabla 5.9). 

Con10 se estableció anteriom1entc, los planteamientos de la misión son claros, las ideas 

expresadas en ellos presentan conexión entre sí, de la misma manera como ocurre en los métodos 

de enseñanza - aprendizaje, por lo tanto, arnbos son coherentes. 

Por otro lado, lo establecido en la misión del Colegio presenta una estrecha relación con los 

métodos de enseñanza - aprendizaje propuestos, pues se plantea que es a través de la 

investigación a partir de situacion<.!s problema. como se podrá lograr la formación de individuos 
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con una cultura básica. creativos y útiles al ambiente natural y social. Por lo tanto. la misión del 

CCH y los métodos propuestos son congruentes. 

Así mismo. al existir coherencia y congruencia entre la misión y los métodos de enseñanza

aprendizaje. se evidencia que ambos son consistentes. 
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Tabla 5.9. Comparación de los métodos de Ensefianza-Aprendizaje, con la COPEA, el perfil de 
egreso y la misión del Colegio 

~ón • lm -de &Amn la COl'Eo\, P"rfil de~ y I• misión del Coleillio 

MISlÓN DEL CD-1 
El allDIJO c:s d st.;cto d: Ja aitU"U. 

l:J OJlcgio tiene COflD r-.kJ :Vio d:h: ~los 
fmc::ión in..,artir ~ aJOOCimicntos. Sno tanüCn 
mccla ~- D.>tar al jUlgllios. rdacionartos wn ~propia 
alunno d: Ula Wh.ra intCf:71'1 cxpoicrlcia y rcalimd, adlptarlos y 
bNca, fOJTtE indiviclvs Hnilarlos aitica y pr.iOl18lma11c. 
crit. ia>s, acalivos y ililc:s a su 
medo mrticntc natwal y 
social, y los habilite (Q'1l 

51..1:Jiircst.u.lios~ 

Se oonsilbml bNcos &os sigli&:ntcs 
principios: 

CONl"Rllll.UONESIJE LA 
J\.1A TERIA AL PERfl L DE F.CRE.'O M~TOIX.foi Y TÍ':CNICAS E·A PARA l .A 1\.11\TERIA 
PC9:C conocimientos tH;iccJs d:: la 

dsciplina. 9..1 ~cxblogja y 
aplicaciones. 

Aplica los conocimK21tos y la 
mctcxl:Jlogia en la n........._1ILL'ión d: 
proHcoms 
Concih.: a la biología LDrTD ma 
cicndu en constante t..-vohL;ún. q.c 
~d: a,., colllcxto hi..o;tórk:u
!Dcial d:tcrn1111adl 

La mvt.S:ÍlJICÍÓtt. ya~cxp.:rin-=ntal, clxun.:::ntal o~ 

c:alt'1l>. csla~na~pincipul c1:apn.ndir-4ie. l?sa51:ri m 
proa .... -.> ínt~dl y cont inu.1. 

üsa.::..- en las IO\.tSig¡a.'"ior>CS los prou....~ d: Cnf.Ns. u.1rn:> 
uricr1ta.brcs d: q.C cn....,u ... o.1rn1 cn"U\3" {ai.:t1vkltd:s d: 
~)y Cf.A!'-"V"dlwr. 

L.a-. ~ ivilltd.""'> li.: cn.~t y ~cnllr4te d.:h:nin 
orl:'óD1U3r.oiC o.m ttN: en sil 1ucione-o pruticrna d: intcrCs p¡ro. 
cl ~L&l..:llc. a tr.rvCs d: la vinculación d: los u.mtcnid:>s 
u1n la reahdw..l 

\.Wora la in'1onmi.cia d.: la hiolo~a Ah..m.la- los ~m1cmd~ d.: OCla:rd> Ulll los cnnu...P.,os pn..,-K,S 
en d d......-.;nollo dt31lilicu, y fomvi-; Li.: r.vu1uU1Uct1lo lC los allSlTIUS. d! muncrd q...c 

ApraKb- a apn.ncl.::s-. Apropiación d! tccnológicu, CCOlllinúo.1, y social tl:I pu!da1 cxpn.~D"" su.~ clatur.ir pn.1::1.rilas y avtSUlll" en 
_________ 

1
m.1_onom1a ___ cn_d_~-- plis ~c.xpl1La...'"1C.l1C-. 

r~ hahli<b.:b ln.1clcct~'f&!' le 
Apn:n<b- haci<:nd>. l\dµsición d: 
halllid..d.:s -------------- ---------
ApraKb- a ~- Forna;ión cn la 
esfera d: los valon:s h1.8110EOS ----------- -----------
S:: parte d: la conocpción d:: <JC d 
al...nno lialesu;~ 
amccpcioncs d:: la nmanlcm. por lo 
q.a: la ciencia en ~ <lnuislón 
cd.:a.iva facilita y~ la 
lO.Jnnd:tción O cJ rcajuae progJ'f-~VO 
d:: los CS'f.UTUi d: conocimiento 

. _ ------------- ~~d:losal~--------

nc:xi1'c.. crcutivo y critko ~1v::c-. 

l lao.: uu ad!uad.l d: la tc;nninologia 
qa= le permite cntcnd:r la litcr.au-u Prurtll"lvcr la pan1opar...,On tndv1d..ul y u:1h.:..:tiva 1.21 la 
cicntífiQ fortlllJa.."ión y n.~;ultci.m d: los r.n1blcn'lli pla:1tcadis. 

1-l.I ~llad> las axittai:s y valores La; .U iv~ d.: ~uir..tjc csantn orientad.IS par.1 q.c el 
inhcr'Cntcsa lala 1,.;k:ad: ~o y <Sid&líllC cun .. 'ilruya d conocimiento el: fonna 1r.d.ul y 
rc.pon.--nlidtd haa..-ia la ruClrJlc:m y a.mt inw. a tmvés d:: la tuqa:d.I el: inll•rrnuckm 
d: cotnpromi.-v UJn la socicdldcn q.c l:»liio~fica. trJbtjo ex.pairn.:111al y d: carnpn. 
vive. 
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l...ai sítWL"lOOCS pn>tb'na d.ix:rál1 f'avon::a.:r el av.tna: d! lo 
simple a lo 4.X"lntplt..jo •. d: lo concr'Cto a lo abil.nD:o, y d..-1 

conoci~to poco l.S~l!""~ ~ ~~licnt~ f~. 

l..ai 4-.::l ivi&.1111.b d! nprcmir4ic ~ orystinlnin d: UClD"dl ron 
losotjcti~y O.JO llri id:ai d: k>st.Sl&Últcsu:m n..-lación a 
la sit La-.:ión pn11*ma. E,iarP,os d: actividd:s.: pr.if;.1; iari. 
im.,_-.aif$,k.."1(m~ t'liio~icti y c:xpcrimcntalcs. t.."lc. 
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S.2.3.4.4 Métodos de e~·aprendi~je y Objetivos Cicnenales de la aslt.Jnatura de 

biologia l 

Los objetivos generales de la asignatura más relevantes son. que los alumnos interpreten los 

fenómenos biológicos con base en explicaciones científicas, analicen los procesos biológicos y 

adquieran una visión integrada de los seres vivos. así corno el que desarrollen habilidades para la 

obtención y comprobación del conocimiento a través de la realización de investigaciones de tipo 

experimental y de carnpo(ver tabla 5.1 O). 

Corno ya se había establecido en secciones anteriores. tanto los objetivos generales de la 

asignatura corno los métodos de enseñanza - aprendizaje son coherentes. 

Así mismo. los objetivos parecen estar planteados en términos de la metodología didáctica: el 

desarrollo de habilidades para la comprobación del conocimiento a través de la realización de 

investigaciones experimentales y de campo. Por lo tanto, los objetivos generales de la asignatura 

y los métodos de aprendizaje propuestos son congruentes. 

De la misma manera. debido a que los plantcan1icntos anteriores son coherentes y congruentes, 

también son consistente ... :. 

S.2.3.4.S Métodos de- en~-ap.rendizaje y Objetivos particula.res de la asignatura de 

biologia l 

Los objetivos particulares para anlbas unidades del programa hacen referencia a los aspectos 

informativos. forn1ativos y de capacitación del aprendizaje. lo cual concuerda de manera general 

con los métodos propuestos. pues éstos fomentan no sólo el aprendizaje de conceptos. sino 

también el desarrollo de habilidades y actitudes (tabla 5.1 O). Lo anterior indica que hay 

congruencia entre los objetivos y los métodos. Sin embargo. como ya se mencionó en otra 

sección. existe un desequilibrio entre la cantidad de objetivos de tipo informativo (que son más 

abundantes y específicos para cada terna) y los formativos y de capacitación. El hecho de que se 

precisen con mayor detalle los primeros. estaría indicando que se le da más importancia al 

aprendizaje de infom1ación que a los aspectos específicos de capacitación y formación para las 

temáticas particulares. Por lo tanto. al hacer un balance entre los objetivos con los métodos 

generales de enseñanza-aprendizaje. se encuentra que no son congruentes. 
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Lo anterior provoca que dichos objetivos carezcan de solidez, aunque los métodos generales si 

sean sólidos. 

S.2.3.4.6 Métodos de ens.ei\anza-ap,rendi~je y Objetivos genenales de la asignatura de 

biologiall 

Los objetivos generales de la asignatura plantean como metas principales el reconocimiento por 

parte del alumno como parte de la naturaleza, la comprensión de las teorías sobre el origen de la 

vida y la evolución de los seres vivos, el desarrollo de habilidades para la obtención y 

comprensión del conocimiento, entre otras. 

Como ya se había establecido en secciones anteriores. los planteamientos tanto de los objetivos 

generales de la asignatura como de los métodos son coherentes. 

Así mismo, las metas que se plantean en los objetivos, como son la comprensión de las relaciones 

entre los seres vivos y su medio. el desarrollo de habilidades para la obtención y comprobación 

del conocimiento, y de una actitud ética de responsabilidad. se logrará a través de la aplicación de 

los métodos de aprendizaje propuestos (investigación a partir de situaciones problema) (véase 

tabla 5.1 1 ). Por lo tanto, los objetivos y los métodos son congruentes. 

Por último, tanto los objetivos como los métodos de enseñanza propuestos son consistentes. 

S.2.3.4. 7 Métodos de enscñanza-ap•endi;.eaje y Objetivos particulares de la asignatura de 

biologia U 

Los objetivos particulares para ambas unidades del programa hacen referencia a los aspectos 

informativos, forn1ativos y de capacitación del aprendizaje, lo cual concuerda de manera general 

con los métodos propuestos, pues éstos fomentan no sólo el aprendizaje de conceptos, sino 

también el desarrollo de habilidades y actitudes (tabla 5.1 1 ). Sin embargo, existe una mayor 

cantidad y especificidad de los objetivos de tipo informativo, que los objetivos de capacitación y 

formativos. No obstante, en este programa. los objetivos que se refieren a la formación son más 

específicos para la temática Por lo tanto, el método general propuesto y los objetivos particulares 

son congruentes 

Al contrastar los objetivos de información, formación y capacitación, se observa que 

aparentemente todos se hallan relacionados con el método general de aprendizaje propuesto, por 
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lo que son consistentes. aunque en el caso de los objetivos referidos a la capacitación esta 

situación no se cumple del todo. 
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Tabla 5.1 O. Comparación de los objetivos con los métodos y técnicas de E-A del programa de biología I 

Oll.llil\'OS DEL\ ASIGSAURA 

Interpretar los fenómenos biológicos con 
base en explicaciones científicas actuales 
Relacionar las evidencias que 
fundamentan la Teoría Celular 
Analizar los procesos de reproducción, 
conservación y regulación, en diferentes 
ni1elcs de organización, así como los 
mecanismos de la herencia, Jo que le 
permitirá adquirir una visión integrada 
del funcionamiento de los seres vil'os 
Analizar las invcsligacioncs para 
identificar los aspect05 metodológicos 
presentes 
Aportará elementos para el diseno de 
investigaciones, realizará actividades 
experimentales 
Desarrollar habilidades para la oblención 
y comprobación del conocimiento, al 
realizar la inl'estigación documental y 
experimental, 1.11 como una actitud 
científica ante los conocimientos 
adquiridos y mejorará su comunicación 
oral y escrita 
Desarrollar actitudes y valores relativos a 
ua relación armónica con la naturaleza al 
a1umir que comparte aspectos con los 
demás seres vivos, as! como también 
aquellos inherentes al trabajo en equipo 

PROGRAMA DE BIOLOGIA 1 
OBJETl\'OS DE ISFORMACIÓS 

·Explicación de la Teoria Celular 
Análisis de la importancia y 

trascendencia de la TC 
• Identificación de la célula como unidad 
y estructural de losseresl'irns 
.Conocer los organelos celulares 
·Diferenciar las célula1 procariontes y 
laseucariontes. 

Identificación de aspectos 
metodológicos presentes en las 
inrntigaciones que contribu¡eron a la 
formulación de la T.C. 

Explicación de los principios 
básicos de estos procesos 

Analizar que los seres vivos son 
capaces de construir nll(Val células y 
organismos mediante procesos 
específicos de reproducción 

Explicar los mecanismos de la 
herencia 

Establecer la importancia de los 
trabajos de genética mendeliana en la 
explicación de los mecanismos de la 
herencia 

Comprender que dentro de las 
funciones de las seres vivos están 
aquellos que les penniten conservar y 
asegurar su propia existencia 

Explicación de los principios 
básicos de estos procesos 
·Distinguir los procesos de conservación, 
reproducción, y regulación en diferentes 
ni1clcs de organimión 
-Inferir que los seres virns requieren 
regular la constancia de >U 

funcinnamicnto para asegurar 1u 
sobrc1i1encia 

08.IETl\'OS DE 
CAPACITACIÓN 

• Desarrollo de habilidades 
de observación, análisis, 
abstracción, slntesis, 
comunicación oral y escrita, 
a tmés de los trabajos de 
experimentación e 
investigación. 
-Diseno y realimión de 
investigaciones 
e.•perimentales guiadas 
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08.IETl\'OS DE 
FORMACIÓN 

Desarrollo 
de creatividad y 
de una actitud 
critica 

~illooos VTÉCNICAS 

La inmtig1d6n, ya sea experimental, 
documental o de. campo es la estrategia principal 
de aprendizaje. Esta será un proceso integral y 
continuo. 
Destacar en las investigaciones los procesos de 
énfasis, como orientadores de qué ensenar, como 
ensenar (acti1·idades de aprendizaje) y que 
e\'Bluar. 
Las actividades de ensenanza y aprendizaje 
deberán organizarse con base en sit11cio1cs 
problema dr int11'i1 para el estudiante, a tmés 
de la vinculación de los contcnid"' con la 
realidad. 
Abordar los contenidos de acocrdo con tos 
co1crptos pmios y !011111 dr mou•lrnto dr 
los at1111os, de m111cra que puedan expresar sus 
idea1, elaborar prcgunta1 y avw.ar en sus 
explicaciones 
Procurar el 1161ili1 dr los problr .. s desde 
distinll.I J1C15pectiva1 
Promover la participación individual y colectiva 
en la fonnulación y resolución de los problemas 
planteados. 
Las actividades de aprendizaje estarán orientadas 
para que el estudiante to11tr1ya rl C01otimi11to 
dr forma Krtd11t y co1tiaua, a través de la 
búsqueda de información bibliogiáfica, trabajo 
experimental y de campo, interpretación y 
sistematización de resultados, solución de 
problemas, redacción de infonnes, etc., que le 
pcnnitan dar respuesta a interrogantes 
previamente fonnuladas. 
Las 1itUlfioncs problema deberán favorem el 
avance de lo simple a lo complejo .. de lo concreto 
a lo abstracto, y del conocimiento poco 
estructurado al conocimiento fonnal. 
Las acti1 idades de aprendizaje se organizaran de 
acuerdo con los objetivos ) con las ideas de los 
estudiantes con relación a la situación problema 
Ejemplos de actividades: practicas, 
imcstigaciones bibliográlicas l e•perimentales, 
t!IC 
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Tabla 5.11. Comparación entre objetivos y técnicas de E-A en el programa de biología 11 

OBJETIVOS FORMACION 

OBJETIVOS DE f;\ ASIGNATL'RA !OBJETIVOS DE INFORMACIÓN OBJS. CAPACITACIÓN MÉTODOS Y TÉCNICAS E·A 
El alurrno: Se recooocerá así misroo Contrastar las ideas sobre la Geia:ración Espontárra Reafimm las f¡¡¡bilidades de Desarrollar una actitud La inmtigaciónes la esttategia priocipa! de aprerdi1aje. 
coroo parte de la naturale1J1, a través del con las explicacioia:s acllllles. Analim los observación, slntesis, análisis. cientlfica. Ésta será 111 proceso iitegral ycoltirm.Deslacar en las 
estudio de la biodimsidad existente, su fundaria:ntos y antecedentes de las explicacioia:s Desarrollar las f¡¡¡bilidades de Apreciar el si~ificado de la investigacioia:s los procesos de énfasis, coroo orientadores 
origen y organi1ación, asl coroo la actuales. Analim los ~alteamiereos de la biogéncsis observación, análisis, slltesis, investigación en el estudio de de ljlt ensenar, coroo effieftar. 
COIT!lrensiónde las relacioia:s entre los en contraste con la Geia:ración Esportátla. Explicar conmicación oral y escrila. los procesos evolllivos q11: Las actividades de effiCl!BllL!y aprerdi1ajedebcrán 
seres vivos y su nrdío, q11: lo llevará a los planteamientos de la evolocíónquimica a ttal'és de permitieron la for1111ción de organimse con base en silllleioia:s problc1111 de interés 
desarrollar una actitud ética de la variación, selección y adaptación Identificar los los prinrros seres vil'os, y la para el estudíalte, a ttavls de la l'ínculación de los 
rcspoll<abilidad y cmr1uomiso con el factores que pcrmilíeron la aparición de Jos prínrros forrro en la que se fueron contenidos con la realidad. Abordar los contenidos de 
ambiente) con las aplicacior>:s del seres 1·i1os. organi7ando las prinrras acuerdo con los conceptos previos y formas de raronamientol 
comcinucnto bioló~cos. E\anunará Recooocer las prinrras ideas sobre la evoloción células. de los alllmls, de llllllCra que puedan expresar sus ideas, 
algunas e1plicacior>:s y teorías sobre el Distinguir las Cl·idencias qoc fondanrntan las teorlas elaborar preg111las y avanlJll en sus explícacíoia:s. 
origen de la vida qoc favorezcan su actwles para e\plicar los cambios evolt.lil'os. Proc11ar el análisis de los problemas desde distirdas 
interpretacíóncíentifica. Identificar los factores que han farnrecido la evoloción perspectivas. Proroom la 
Interpretará la evolocióncoroo la teoría y dimsificación participación irdil'idual y colccti1·a en la forrrulación y 
integradora qu: e.ljllica la existencia de Relacionar las teorías del origen de la vida y la resolución de los problemas planteados. 
la biodil'ersidad. evolutiva con la dimsidad de seres l'il'os. 

Coniuenderá las teorías sobre el origen Recoooccr la ilfllOrtancia de la ta\ooomia para la 
de la 1·ida )'la crnlución corni clasificación de los seres 1 ilos. Identificar las 
explicacior>:s de la dimsidad de seres categorías taxonónucas 
1·íl'Os. Reconocer las características J):r>:ralcs de los 5 
Correlacionará los procesos de reioos Reconocer 
conscmción y regulación en los seres al ecosistema conu unidad de estudio. 
virns con los q..: octmn en los Recoooccr los nil'eles de organi,.ción ecológica 
ecosistemas. Identificar alguoos procesos de consmación y 
Evahará algmas de las teooencias y regulación en los ecosistemas. 
aplicacior>:s del desarrollo de la Analizar los retos del desarrollo humaoo y sus 
biolo~a rooderna. repcrcmíoia:s en el armiente, los 

procesos de deterioro arrllicntal y las alternaúl'as para 
el llllllCjo de los rec11sos de la biosfera. 

Reafirmar las f¡¡¡bilidadcs de \Valorar el ifl1!acto de las Las acti1idades de apreooi1J1je estarán orientadas para que 
obsmació~ síntesis, an.llisis y prnn:ras ideas sobre la el estudiante consttll)~ el cooociniento de for1111 gradwl y 
conmicaciónoral y escrita Cl'tllución encl cooocinienlo continua, a través de la búsq..:da de infor1111ción 

científico. bibliográfica, trabajo experinrrtal y de CWfllO, 
Desarrollar una actitud critica interpretación y sistc1111ti1Jción de resultados, solución de 
y científica problemas. redacción de inform:s, etc., que le permitan dar 
Desarrollar una actitud crítica respu:sta a interrogantes previanrmc forrruladas. 
en las inmtigacior>:s Las sitwcioia:s problema deberán fal'Orccer el avaru de lo 

sill'!lle a lo COfl1llejo, de lo concreto a lo absttacto, y del 
cooocimiento poco estructurado al conocimierto formal. 

Desarrollar una actitud critica 1 Las actividades de aprerdi1J1jc se organimán de ac..:rdo 
con los objetil'OS y con las ideas de los estudiarlCs con 

El'aluar los avances de la biolo~a aclllll enall\lllll de 
sus cafl'4'0S y su ifl1!acto enla sociedad, ycoroo la in¡¡ 
gen la revolucionado el conoc. de los seres vivos 

y responsable para la toma de ¡relación ala situación problcna Ejell'!llos de activid!d<s: 
prácticas, investigacioia:s bibliográficas y experinrrlales, 

posicioia:s finlaJmtadas etc. 
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S.2.3.4.S Métodos~ e.nseiUuua·aprendi~e y Formación Integral Consciente (FIC) 

La formación integral consciente es un referente propuesto por González - González (2000) que 

valora los atributos de información (conocimientos que debe tener de una disciplina), 

capacitación (habilidades y aptitudes desarrolladas) y formación (actitudes científicas y 

responsabilidad social). La formación integral consciente está basada en la autoconciencia, que a 

su vez tiene como elementos la atención (percepción con intención). la memoria significativa. el 

razonamiento y el juicio. 

De acuerdo con lo anterior, los métodos y técnicas de aprendizaje deberán contemplar los tres 

atributos de información, formación y capacitación. 

Como ya se mencionó, el método de aprendizaje propuesto considera a la investigación como la 

estrategia principal, y está orientada a lograr el aprendizaje integral de conocimientos, actitudes y 

valores. Por lo tanto, sí existe correspondencia entre la FIC y el método general propuesto, por lo 

que ambos son congruentes. 

Por otro lado, también son coherentes y consistentes. 

Como se ha establecido en los párrafos anteriores, la metodología general que se propone para los 

programas, es coherente, congruente y consistente con los propios referentes institucionales, 

como lo son lá misión del Colegio. la COPEA, el perfil de egreso y los objetivos generales de la 

asignatura, por lo que resulta adecuada. 

Sin embargo, en un nivel más concreto, el método general de enseñanza-aprendizaje, se convierte 

en las sugerencias didácticas para cada unidad del programa de estudio. Dichas sugerencias 

consisten en un listado de actividades como son: la revisión bibliográfica, la realización de 

prácticas de laboratorio (uso y manejo de microscopio, observación de células), proyección de 

películas, asistencia a conferencias, diseño y realización de investigaciones de laboratorio, de 

campo, etc. 

Estas actividades se encuentran aisladas, y no se establece claramente su relación con la 

metodología general. Lo que se observa es que varias de estas actividades están alejadas de la 

propuesta de utilizar a la investigación como un proceso continuo que permita conocer y 

modificar los esquemas conceptuales de los alumnos. 
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De acuerdo a lo anterior. considero que no existe coherencia, congruencia ni consistencia entre 

las sugerencias didácticas y el método general de enseñanza-aprendizaje. 

5.2.3-4.1 o Sintesis parcial del muálisis educativo 

5.2.3.4.JO.l Nivel educativo 

Al comparar los objetivos generales de las asignaturas con los objetivos y finalidades de la 

materia, el área de ciencias experimentales. del Colegio y de la Universidad, se encuentra que 

existe coherencia, congruencia y consistencia en sus planteamientos. por lo que los programas 

son adecuados al nivel educativo. 

5.2.3.4.J0.2. Objetivos 

Programa de biología 1 

En lo general, los objetivos particulares del programa son coherentes y congruentes con los 

objetivos generales de la asignatura. las finalidades de la materia, del área y del Colegio. No 

obstante, en un nivel de concreción mayor de los objetivos generales de la asignatura. como son 

los objetivos de inf'onnación, capacitación y formación, se observa que éstos últimos no son 

retomados en ninguna de las dos unidades del programa, por lo que dichos planteamientos no son 

del todo congruentes ni consistentes. 

Programa de biología 11 

De manera semejante al prograina de biología I, existe coherencia, congruencia y consistencia 

entre los objetivos de la asignatura y las finalidades de la materia, del área y del Colegio. No así 

entre los objetivos particulares para cada unidad con respecto a los objetivos generales de la 

asignatura, los cuales muestran falta de congruencia. Por lo tanto, dichos objetivos particulares no 

son consistentes. 

5. 2. 3 . ./. l O. 3. Temática 

Biología 1 

Considerada de manera global. la temática es coherente y congruente con los objetivos generales 

de la asignatura. Sin embargo. el objetivo general que plantea la adquisición de una visión 
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integrada del funcionamiento de los seres vivos no se encuentra apoyado por la temática, pues 

hay carencia de algunas cualidades esenciales de los seres vivos, y en cambio se abordan 

particularidades de algunos grupos de organismos. Por lo tanto, existe incongruencia entre dichos 

temas con respecto a los objetivos generales de la asignatura. lo que los hace inconsistentes. 

Biología 11 

Al comparar los objetivos generales de la asignatura con la temática, se encuentra que los 

objetivos que plantean cierto nivel de integración de los procesos biológicos no logran 

concretarse en la temática, por lo que la relación entre éstos no es del todo congruente. 

En cambio. dicha temática si presenta congruencia y consistencia con respecto a los objetivos 

particulares de las unidades del programa. 

Por otro lado, la mayor parte de la temática de ambos programas es congruente y consistente con 

el nivel educativo. ya que se trata del estudio de cualidades y procesos esenciales de los seres 

vivos, lo cual debe formar parte de la formación básica de cualquier bachiller. 

No obstante, en algunos casos. debido a la n1anera fragmentada como se presenta, la ten1ática 

propicia más la dispersión que la integración. particularmente en el programa de biología l. Así 

mismo, los ternas que requieren cierto nivel de especialización, como las técnicas de ingeniería 

genética. carecen de congruencia con el nivel educativo. 

Por lo tanto, de acuerdo con el análisis realizado, la mayoría de los temas de los dos programas 

son pertinentes. con excepción de aquellos que se consideran particularidades de ciertos grupos 

de organismos (sistema nervioso, endócrino e inmune) y de uno de los campos de aplicación de 

las ciencias biológicas (técnicas de ingeniería genética), además de que su estudio requiere cierto 

nivel de especialización. 

5.2.3.4. 10.4. Concepciones. mérodos y técnicas de Enseñanza - Aprendizaje 

Los métodos generales de enseñanza - aprendizaje propuestos son coherentes. congruentes y 

consistentes con respecto a los referentes institucionales. como son la COPEA. el perfil de egreso 

y la misión del Colegio. 

En lo correspondiente a la coherencia, congruencia y consistencia entre las concepciones y 

métodos de enseñanza - aprendizaje y los objetivos generales de las asignaturas, se encuentra que 

sí hay correspondencia, aunque esto no se cumple en un nivel de concreción mayor de los 
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objetivos, los cuales le dan mayor peso al aprendizaje de conceptos, dejando los aspectos de 

capacitación y formación en un segundo plano. Finalmente, existe correspondencia entre el 

referente de la FIC (González González. Op. Cit.) y el método general de enseñanza 

aprendizaje propuesto. Por lo tanto, dichos métodos son adecuados. No obstante, en un nivel más 

concreto, las sugerencias didácticas por unidad se encuentran aisladas y no se establece 

claramente su relación con respecto al método general de enseñanza - aprendizaje, por lo que 

ambas carecen de congruencia y las primeras de consistencia. 
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5.3. Lineas de investigación 

Ver Sistemas de Laboratorios de Innovación (SILADIN). sección 5.6.4.2.2 en análisis de la 

infraestructura, página 1 56. 

5.4. Personal acadimico 

5. 4. 1. Análisis de las concepciones de biología integral de los profesores del CCH 

Introducción 

Un aspecto fundamental en la aplicación de los programas de biología en el CCH, es la forma 

con la que los profesores abordan el estudio de esta disciplina en el aula. 

En los programas indicativos. se señala que la biología debe enseñarse con un enfoque integral. a 

través del estudio que tienen en común los seres vivos. y utilizando a la evolución como teoría 

integradora. 

No obstante. la interpretación que los profesores le dan al enfoque disciplinario establecido en los 

programas puede ser diferente. Este hecho es de suma importancia. ya que la visión que el 

profesor tenga de la disciplina y del proceso de enseñanza-aprendizaje. determinará de manera 

definitiva su forma de enseñar, lo cual repercutirá en la formación de los alumnos. 

En un intento por conocer cual es la interpretación que los profesores de biología del Colegio le 

dan al enfoque disciplinario de Biología Integral de los programas de biología. se aplicaron 

encuestas a profesores que imparten esta materia. 

5.4.1. 1 Características del estudio 

El presente estudio se llevó a cabo en uno de los cinco planteles del Colegio. 

Se aplicaron encuestas a 53 profesores (85.5 o/o) de un total de 62 que se encontraban en activo. 

Con la finalidad de contar con el mayor número de elementos posibles para el análisis. se elaboró 

una pregunta única de carácter abierto: ¿cuál es su concepción de biología integral? 

El análisis de las respuestas a la pregunta, se llevó a cabo utilizando como referente la concepción 

de biología integral de González-González ( 1991 ). 

Con fines de análisis se dividieron en categorías los elementos que conforman el esquema 

epistemológico de la biología integral de González-González (op. cit). 
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Las características de la población a la cual se le aplicó la encuesta eran heterogéneas en cuanto a 

la categoría de contratación, la fonnación profesional y la antigüedad como profesores en el 

Colegio. 

Alrededor del 55 % son profesores de asignatura. mientras que el porcentaje restante son 

profesores de tiempo completo (figura 5.4). Así mismo. aproximadamente el 48 % son profesores 

con más de 25 años de servicio, el 38 % tiene una antigüedad entre 1 O y 15 años en el Colegio, 

mientras que el 14 % tiene una antigüedad menor a 1 O años (figura 5.5). 
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Figura 5.4. Proporción de profesores con categorías de contratación de asignatura y tiempo completo 
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Figura 5.5. Proporción de profesores con más de 25 años, de 10 a 15 años y menos de 1 O años de antigüedad 

Por otro lado, el perfil profesional de los profesores varía también, ya que existen médicos, 

odontólogos, ingenieros bioquímicos y biólogos, aunque estos últimos conforman alrededor del 

72 % de la planta docente para la materia de biología. 

5.4.1.2 Resultados 

De acuerdo con la información recabada, se encontró lo siguiente: 

De 53 encuestas aplicadas, 1 7 profesores dieron respuestas que no se encontraban dentro de las 

categorías de la concepción de biología integral de González - González, lo que representa un 32 

%. El 68 % restante hacía alusión al menos a dos de las categorías de dicha concepción. Una 

característica de este grupo. es que aproximadamente la mitad de los profesores ( 15) además de 

nlanejar elementos de la biología integral, consideraban otros aspectos, principalmente de 

carácter educativo o bien disciplinario (7 y 8 profesores respectivamente). 

Con respecto al grupo de· tas repuestas que retomaban aspectos de la concepción de biología 

integral de González - González, se encontró que en ninguno de los casos se aludía a todas las 

categorías de dicha concepción. No obstante. el 39.6 o/o de los profesores concuerdan en que la 

Teoría de la Evolución debe ser el eje estructurante de los contenidos por considerarla 

integradora, mientras que el 41.5 % asocia el concepto de biología integral con las relaciones 

entre la biología y otras ciencias: entre ellas las ciencias sociales (el 28.3 %), la biotecnología e 
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ingenierías (18.9 %), las ciencias ambientales (9.4 %), y otras ciencias corno la fisica, 

matemáticas, química, etc (18.9 %) (figura 5.6): e incluso se habla de la multi, ínter y 

transdisciplina; mientras que las entidades biológicas, las cualidades esenciales de los seres vivos, 

los principios unificadores, la relación de las disciplinas analíticas y sintéticas, así como el 

desarrollo histórico contextual de la biología fueron referidos en menos casos (13.2 %, 18.9 %, 

1 1.3 %, 3.8 % y 3.8 % res ectivamente) (figura 5.6). 
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Figura 5.6. Porcentaje de respuestas que se encontraban en las categorías de la Biología Integral de González -

Gonzálcz ( 1991) 

Por otro lado, del grupo de profesores ( 1 7) cuyas respuestas no se encontraban en ninguna de las 

categorías pertenecientes al esquema epistemológico de la concepción de Biología Integral, más 

de la mitad (10), se refería únicamente a aspectos educativos, lo que representa un 18.9 % del 
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total, mientras que únicamente el 5.7 % se refería a aspectos disciplinarios, el otro 5.7 % elu~_ió 

directamente la pregunta, y sólo en un caso se afirmó desconocer lo que es la Biología Integral 

(Figura 5.7). 
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Figura 5.7. Carácter de las respuestas que no se encontraban en las categorías de la Biologia Integral de González -

González ( 1991 ). 

El total de los profesores ( 1 1) que hacían referencia a componentes disciplinarios no 

pertenecientes directamente a la concepción utilizada como referente, argumentaron que para 

lograr la integración de la biología era necesario (Figura 5.8): 

• Contemplur la relación Ciencia-Tecnología-Sociedad (7.5 %) 

• Considerar la secuencia lógica de la disciplina (5.6 º/o) 

• Vincular y/o integrar conceptos biológicos (aunque no se indican cuales) ( 1 1.3 o/o) 

• Considerar a los procesos biológicos como un continuo (5.6 %) 
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Figura 5.8. Porcentaje de respuestas de carácter disciplinario diferentes a la Biologia Integral de González -

González ( 1991 ). 

Por otro lado, las respuestas que versaban sobre aspectos educativos. se referían básicamente a: 

• Proporcionar a los alumnos herramientas conceptuales y/o metodológicas y técnicas de 

investigación (7.5 %) 

• Propiciar el desarrollo de conocimientos. habilidades y actitudes en los alumnos ( 1 7 %) 

• Aplicación del conocimiento por parte de los alumnos a su vida cotidiana y a la resolución de 

problemas ( 15 %) 

• Favorecer la construcción del conocimiento (3.8 %) 

• Dar elementos para que los alumnos comprendan el papel de los humanos en la naturaleza 

(7.5 %) (figura 5.9). 
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5.4.1.3 Análisis de resultados y conclusiones 

Los resultados anteriores demuestran que si bien aproximadamente el 70 o/o de los profesores 

manejan elementos de la concepción de biología integral de González González, el otro 30 % 

aparentemente carece de una idea precisa acerca de ella. 

Por otro lado, los profesores que manejan elementos de dicha concepción, generalmente sólo 

consideran algunos de los establecidos en las categorías de análisis, pero no la mayoría de ellos. 

Dentro de estos elementos, uno de los más citados es la Teoría de la Evolución, que fue referida 

como eje integrador de la biología en aproxin~adamentc el 40 % de las respuestas. Así misn~o. 

alrededor del mismo porcentaje consideró prioritaria la relación de la biología con otras ciencias. 

No obstante. sólo en el 1 7 % de los casos se contemplan ambos aspectos como ejes de 

integración de la biología. 
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A pesar de ello, considero que la inclusión de alguno de estos dos ejes en los contenidos de los 

cursos resulta significativa, en tanto que garantiza que se logre cierto nivel de integración en los 

mismos. 

Por otro lado, igualmente significativo resulta el hecho de que sólo un bajo porcentaje de los 

profesores (9.4 %) haya considerado a las entidades, las cualidades esenciales de los seres vivos y 

los principios unificadores de la biología como el núcleo básico de la biología integral. En este 

sentido, considero que no es posible tener una concepción integral de la biología completa, 

mientras no se vinculen los distintos elementos de la disciplina con las cualidades y los procesos 

básicos de los seres vivos en sus diferentes niveles de organización. 

Con respecto a las respuestas que además de. o en lugar de, incluir alguna(s) de las categorías de 

análisis utilizadas. aludían a otros aspectos disciplinarios, se encontró que en la mayoría de los 

casos~ las respuestas tenían un carácter ambiguo, pues se hacía referencia a la necesidad de 

vincular e integrar conceptos biológicos. y en algunos casos relacionarlos con ejes transversales, 

pero ei:t ninguno de los casos se especifica cuáles. Así misn10. se sugería considerar la secuencia 

lógica de la disciplina para lograr su integración, pero sin fund~entar más la respuesta. 

No obstante, un pequeño porcentaje de profesores de este grupo. hacían referencia al eje Ciencia

Tecnología-Sociedad como uno de los ejes de integración de la biología. lo que implica 

necesariamente establecer las relaciones de la biología con las ciencias aplicadas, así como sus 

repercusiones en el ámbito social, lo cual está implícito en la concepción de González González. 

Otro hecho importante es que en muchos casos se mezclan concepciones de la disciplina con 

elementos educativos, o bien se hace referencia exclusivamente a estos últimos, ya que se 

encontró que para muchos profesores. el concepto de integración en biología se asocia además. o 

exclusiv~ente con elementos con10: teorías del aprendizaje (constructivismo). fon1entar el 

aprendizaje de distintos tipos de contenidos (conceptos. habilidades y actitudes). fomentar la 

aplicación de los conocimientos a la vida cotidiana y a la resolución de problemas por panc de 

los alumnos. 

Lo anterior denota una clara confusión entre los aspectos disciplinarios y los pedagógicos. así 

como la carencia de una base epistemológica sólida acerca de la disciplina por parte de estos 

profesores. 
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A este respecto, considero que existen varios factores que influyeron en los resultados obtenidos. 

Uno de ellos es la composición en cuanto a perfiles profesionales, pues no es la misma visión que 

tiene de la biología un médico u odontólogo que un biólogo. Esto podría explicar el hecho de que 

aproximadamente una tercera parte de los profesores aparentemente no tienen nociones de lo que 

es la biología integral, lo cual coincide con la proporción de profesores que tienen una formación 

profesional diferente a la biología (alrededor del 28 o/o). Aunque hay que aclarar que de acuerdo 

con los resultados obtenidos, es posible que aun algunos biólogos posean una visión fragmentada 

de su propia disciplina. lo que posiblemente se deba al tipo de formación que recibieron durante 

los estudios profesionales. 

No obstante. es necesario mencionar que el 28 % de los profesores participantes en el presente 

estudio han sido formados en el Programa de Apoyo a la Actualización y Superación del Personal 

Docente del Bachillerato de la UNAM. en donde han tenido la oportunidad de modificar su 

visión de la biología, lo que pudiera reflejarse en parte en los resultados obtenidos. 

Por otro lado. a pesar de que en este estudio no se exploraron las relaciones entre la antigüedad en 

el Colegio y la categoría de contratación. con las concepciones de tipo epistemológico que tienen 

los profesores. dichas posibilidades no se descartan. Pues se esperaría que por un lado. un 

profesor con mayor experiencia en la impartición de una asignatura. pudiera tener una visión 

más integrada de ..-J disciplina que uno novato; y por otro lado. que un profesor de carrera tuviera 

una formación más sólida. debido a que le dedica mayor tiempo a la docencia que un profesor de 

asignatura. Por lo que sería interesante realizar investigaciones más puntuales. para averiguar si 

los anteriores son factores que se correlacionan con las concepciones epistemológicas de los 

profesores. 

Finalmente, es necesario enfatizar que no se descarta por con1pleto la existencia de concepciones 

de biología integral por parte de los profesores, alternativas a la adoptada como referente en el 

presente estudio. Sin embargo. de acuerdo con el carácter de las respuestas dadas. éstas no se 

n1anifestaron; por lo que en todo caso. haría falta realizar estudios más puntuales en los que se 

explorara esta posibilidad con mayor detalle, sobre todo para los casos en los que las respuestas 

fueron ambiguas. 

Por otro lado, con respecto a las características del instrumento utilizado en el presente estudio, 

hay que mencionar que a pesar de que es posible que en una sola pregunta no se logre captar toda 
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la complejidad que encierra el conocer la naturaleza de las concepciones de tipo epistemológico 

que poseen los profesores del CCH. este trabajo representa una primera aproximación al 

problema. lo cual resulta muy útil para obtener un panorama general acerca de la interpretación 

del enfoque disciplinario de los programas de las asignaturas de biología por parte de los 

docentes. lo que a su vez abre posibilidades para estudios posteriores en este ámbito. 

En conclusión, si se parte del supuesto de que los resultados encontrados en el plantel 

considerado como muestra. sean representativos de todo el Colegio. se puede afirmar que dichos 

resultados son indicativos de que una gran parte de los profesores de biología del CCH posee 

nociones de lo que debe ser la enseñanza de una biología integral. No obstante, existe un sector 

de los docentes que aparentemente carece de una concepción clara de lo que es la biología 

integral, lo que resulta preocupante, pues lo anterior es indicativo de posibles deficiencias en el 

ámbito epistemológico de dicha disciplina por parte de estos docentes. 
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S.S. Alumnos 

El análisis llevado a cabo de los programas indicativos de las asignaturas de biología 1 y II. 

proporciona información acerca del potencial de los mismos. No obstante. es necesario contrastar 

tal información con los resultados de la aplicación de estos programas. así como compararlos con 

la trayectoria escolar de las generaciones que han cursado el Plan de Estudios Actualizado. De tal 

manera que se obtenga un panorama acerca de la viabilidad no sólo de los programas de biología. 

sino del plan de estudios en su conjunto. 

En esta sección se analizan los datos de eficiencia terminal de las 1 O últimas generaciones, los 

datos de acreditación y los resultados de la aplicación del Examen de Diagnóstico Académico de 

las generaciones 1999 y 2000 del Colegio. 

5. 5.1. Eficiencia terminal 

El Colegio cuenta con datos acerca de la eficiencia terminal de 1 O generaciones ( 1990 - 1999)3. 

En tabla 5.12 se observa que existe una tendencia a un aumento en la eficiencia terminal a partir 

de 1993 (aproximadamente en un 5%) con respecto a las generaciones anteriores. La máxima 

eficiencia terminal se observa en la generación 1997 (73. 15 °/o). la cual es la primera en egresar a 

partir de la implementación del Plan de Estudios Actualizado (PEA). No obstante. en las 

generaciones 1998 y 1999, se observa una disminución en el egreso del 1 O y 8 % resp..!ctivamente 

con respecto a la de 1997 (figura 5.10). 

Tabla 5.12. Eficiencia Terminal de las generaciones 1990 a 1999 (tomado de Secretaría de 
Planeación. DGCCH. 2002) 

Referencias Población Ciclo escolar Solicitaron pase Egreso 
primer ingreso rcglan1cntado 

1999 17428 2001 16884 11052 
1998 18139 2000 14634 9352 
1997 18165 1999 15711 11492 
1996 17775 1998 17934 12269 
1995 17024 1997 20303 13266 
1994 17609 1996 20945 12965 
1993 19794 1995 21901 13411 
1992 21670 1994 23109 12954 
1991 25191 1993 23808 13301 
1990 25210 1992 23640 13022 

3 Secretaria de Planeación, DGCCH, UNAM, 2002. 
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Figura 5 .. 1 O. Eficiencia Terminal de las generaciones 1990 a 1999 

Varias son las posibilidades que pueden explicar estos hechos. El aumento progresivo en la 

eficiencia terminal a partir de la generación 1993 hasta la generación 1997. puede deberse a la 

implementación de programas remediales para atender los altos índices de reprobación en 

materias como matemáticas. física. química y biología, cuyo origen se remonta al año de 1993 

con el Programa de Apoyo a las Materias de Aprendizaje Dificil (PAMAD). Mientras que la 

disminución posterior del número de egresados en las generaciones 1998 y 1999.. pudiera ser 

consecuencia de un menor aprovechamiento académico o un mayor número de deserciones de los 

alumnos afectados por el conflicto universitario de 1999. 

•::...!': 

127 



5.5.2. Acreditación de las asignaturas de biología I y 11 

El Colegio tiene registrados los datos de acreditación y reprobación de las generaciones 1999 y 

2000 para las asignaturas de 1 a 4 semestre. Para el caso de los cursos básicos de biología4
, los 

resultados son los siguientes: 

En la generación 1999, se observa una notable diferencia en la acreditación de la asignatura de 

biología 1 al comparar los turnos matutino y vespertino. Estos datos son muy similares en los 

cinco planteles (ver tabla 5.13A y 5.13B ). En promedio, existe un porcentaje de acreditación del 

78 % en el turno matutino vs 50 % en el vespertino (figura 5.1 1 ). Así mismo, el porcentaje de 

reprobación y de NPs es menor en el primer caso que en el segundo. 

Tabla 5.13. Porcentaje de acreditación por tumo para biología 1 de la generación 1999 

A. B IOLOG iA. 1 • 1111 .. 8 alumnos. Turno m a tu lino 
Plantel Aor-obados R en robados NPs 
A zcanotzolco 76.95 6.28 
Naucalnan 78.03 9.47 
Valleio 79.68 6.99 
Oriente 73.69 7.43 
Sur 82.48 4.63 
Promedio 78.17 6.96 
Des. Estandar 3.26 1 .76 

B. 8101-0GiA. 1.7991 alumnos.Turno vrs rrlino 
Plantel A nrobados Reo robados NPs 
A zcanotzalco 48.64 14.32 
N aucalnan 49.28 16.51 
Vallcio 52.95 16.71 
0.-icntc 48.99 12.19 
Sur 53.54 14.75 
Promedio 50.68 14.90 
Des. Estandar 2.36 1 .84 

4 Secretaría de Planeación, DGCCH, UNAM, 2002. 
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Figura 5.1 1. Promedios del porcentaje de acreditación por turno de los cinco planteles para la materia de biología 1 

Al considerar el promedio general del porcentaje de acreditación para todos los planteles, se 

obtieQe.un 65 % de aprobados, 10.7 % de reprobados y 24 o/o de NPs (ver tabla 5.14). En la figura ....... 
5.12 se observa la acreditación para cada uno de los planteles. 

Tabla 5.14. Porcentaje de acreditación por plantel para biología 1, generación 1999 

:01~-·-· 

A 

y;,11;.¡~ 

lnr¡ ......... ..,. 

l<Onr 

IPromn,..lt ...... 

lnes F.s•.,. .... dnir 

TESIS CON 
FALLA DE ORIGEN l 

BIOLOGiA 1 . 16839 alumnos. 
A ID NP< 

63.51 10.10 26.39 
63.62 13.00 23.38 
67.15 11.55 21.30 
62.30 9.62 28.08 
68.95 9.36 21.68 
65.11 10.73 24.17 

2.81 1.53 2.97 
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Figura 5.12 Porcentaje de acreditación por plantel para biología l. generación 1999 

En la asignatura de biología 11. se observa la misma tendencia en la acreditación por turno que 

para biología 1 (tabla 5.1 SA y 5.1 SB) (figura 5.13). 

' 

'l'F.S!S~ON 
_ FAUA DE om.Gf.# . 
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Tabla 5. 15. Porcentaje de acreditación por turno para biología 11 de la generación 1999 

A. BIOLOGIA 11. 8767alumnos. Turno matutino 
Plantel Aprobados Reprobados NPs 
Azcanotzalco 76.25 6.32 17.43 
Naucaloan 77.86 5.05 17.09 
Valleio 77.70 5.99 16.31 
Oriente 70.47 8.36 21.17 
Sur 79.77 5.10 15.13 
Promedio 76.41 6.16 17.43 
Des. Estandar 3.55 1.35 2.27 

B. BIOLOGIA 11. 7411 alumnos. Turno ves .... rtino 
Plantel Aprobados Reprobados NPs 
Azcapotzalco 51.99 8.74 39.27 
Naucalpan 55.22 10.51 34.27 
Vallejo 52.29 11.15 36.56 
Oriente 50.26 7.59 42.16 
Sur 53.21 9.85 36.93 
Promedio 52.59 9.57 37.84 
Des. Estandar 1.82 1.42 3.00 

TESrn CON 
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Figura 5.13. Promedios del porcentaje de acreditación por tumo de los cinco planteles para la materia de biología 

11. 

Así mismo, el promedio general de la acreditación de todos los planteles es de 65.4 %, 7. 7 % de 

reprobados y 26.9 % de deserciones (tabla 5.16). En la figura 5.14 se muestran los resultados por 

plantel. 

Tabla 5.16. Porcentaje de la acreditación por plantel para biología 11, generación 1999 

BIOLOGIA 11. 16178 alumnos. 
01-..,,.,1 ~ s INPc. 

" 65.16 7.43 27.42 
66.97 7.67 25.36 

va11 .. 1~ 66.10 8.35 25.56 ,..._, __ ,_ 
61.36 8.01 30.62 

l<:ur 67.93 7.22 24.85 
Promlf"dio 65.50 7.74 26.76 
IDes. Es'!>inrl!llr 2.53 0.45 2.37 
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Figura 5.14. Porcentaje de la acreditación por planteles para biologla 11. generación 1999 

Como puede constatarse, la tendencia de los datos de acreditación por turno para esta generación 

en ambas asignaturas, es muy semejante en todos los planteles: existe una mayor aprobación en el 

turno matutino que en el vespertino, al mismo tiempo que se observa un mayor porcentaje de 

deserciones en la materia (NPs) en el turno vespertino. 

Para el caso de la generación 2000, el promedio general de aprobados en la materia de biología 1 

en el turno matutino es de 86 %, 7.6 % de reprobados y 6.1 % de deserciones. mientras que para 

el turno vespertino, se observan promedios de 63 %, 16.62 % y 20.5 % de aprobados, reprobados 

y NPs respectivamente (tabla 5. l 7A y 5.178, figura 5.15). 

TESIS CON 
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Tabla 5.17. Porcentaje de acreditación por tumo para biología 1 de la generación 2000 

A. BIOLOGIA 1. 7972 alumnos. Turno matutino 
Plantel Anrobados Renrobados NPs 
Azcanotzalco 87.51 5.1 7.4 
Naucaloan 88.24 7.41 4.35 
Valleio 87.53 7.48 4.99 
Oriente 83.27 9.2 7.53 
Sur 84.83 8.93 6.24 
Promedio 86.28 7.62 6.10 
Des. Estandar 2.13 1.63 1.42 

B. BIOLOGIA 1. 6133 alumnos. Turno vesnertino 
Plantel Anrobados 
Azcaootzalco 57.88 
Naucaloan 60.92 
Valleio 64.48 
Oriente 66.59 
Sur 64.13 
Promedio 62.8 
Des. Estandar 3.42 

Reo robados 
14.45 
21.52 
15.73 
15.09 
16.35 
16.63 

2.83 
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NPs 
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Figura 5.15 Promedios del porcentaje de acreditación por tumo de los cinco planteles para la materia de biologfa 1 

Aunque las tendencias de los datos por tumo son las mismas para ambas generaciones y en todos 

los planteles. existe una diferencia notable tanto en los promedios generales de aprobación como 

de deserción de una generación a otra. En la generación 2000 hubo un aumento en el número de 
. ' 

aprobados en ambos turnos (8 % en.el matutino y 12 % en el vespertino). mientras que disminuyó 

el porcentaje de NPs en un 9 % en el tumo matutino y 13 o/o en el vespertino. 

La acreditación por plantel de esta asignatura se muestra en la tabla 5. 18 y en la figura 5.16. 

Tabla 5. 18. Porcentajes de acreditación por plantel para biología 1 de la generación 2000 

BIOLOGÍA 1. 14105 alumnos. 
Plantel Anroha.rios 0 --r~t--..1~s 11'1Pc 

Azr~no•·.1.,,lro 75.21 8.98 15.81 
Nau ..... .,.1 .... .,,n 75.89 13.79 10.32 
Val'"'~ 77.31 11.14 11.55 
r..: .. -·~ 75.75 11.86 12.40 
s r 76.30 11.99 11.71 

IPrnmPdio 76.09 11.55 12.36 
1 n,,.s. Estanctar 0.78 1.74 2.07 
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Figura 5.16 Porcentaje de acreditación por plantel para biología 1 de la generación 2000 

Al comparar estos datos con los de la generación 1 999, se observa un aumento en la acreditación 

de 1 l %, así como una disminución en las deserciones del 12 % en la generación 2000. 

En la asignatura de biología 11, los resultados son semejantes en los cinco planteles (tabla 5. l 9A y 

5. l 9B), obteniéndose promedios de 86 % aprobados, 6.3 % reprobados y 8 % NPs en el tumo 

matutino; mientras que en el tumo vespertino se obtuvieron un 64 % de alumnos aprobados, 1 1.8 

% reprobados y 24.4 % NPs (figura 5.17). 
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Tabla 5.19. Porcentaje de acreditación por turno para biología 11 de la generación 2000 

:s .. 
E .. 

-;¡ .. 
""' ~ 

A. BIOLOGIA 11. 8113 alumnO!I. Turno matutino 
Plantel Aorobados Reo robados NPs 
Azcaootzalco 86.76 5.31 7.93 
Naucaloan 85.01 6.58 8.41 
Vallejo 88.16 7.15 4.69 
Oriente 83.83 8.03 8.14 
Sur 85.74 4.3 9.96 
Promedio 85.9 6.27 7.83 
Des. Estandar 1.65 1.48 1.93 

B. BIOLOGIA 11. 6121 alumnos. Turno vesnertino 
Plantel Aorobados Reo robados 
Azcaootzalco 60.44 10.97 
Naucafoan 66.89 10.21 
Valleio 62.03 16.01 
Oriente 66.49 12.47 
Sur 62.56 8.86 
Promedio 63.68 11.70 
Des. Estandar 2.86 2.74 
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Figura 5. 17 Promedios del porcentaje de acreditación por tumo de los cinco planteles para la materia de biología 11 
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Los datos de acreditación general de esta asignatura en los cinco planteles, muestran que existe 

un 76.4 % de aprobados, 8. 7 de reprobados y 15 % que no se presentaron (tabla 5.20). En la 

figura 5.18 se muestran los datos anteriores por plantel. 

Tabla 5.20. Porcentajes de acreditación por plantel para biología 11, generación 2000 

:s .. 
E .. 

-;¡ .. ..., 
~ 

BIOLOGIA 11. 14234 alumnos. 
Dl~~•-1 . D . 
A 75.87 7.65 
~ 76.86 8.21 
v~n-;~ 76.57 11.08 
.-...:-~·- 76.26 9.97 
c ••• 76.32 6.16 

76.38 8.61 
In-• 0.37 1.94 
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Figura 5.18 Porcentajes de acreditación por plantel para biología 11 9 generación 2000 

Como puede constatarse, los datos por turno y generales en esta asignatura, son muy semejantes a 

los de biología 1 de la misma generación. 

Al contrastar los datos de acreditación para la asignatura de biología 11 en ambas generaciones, se 

observa que de manera semejante a biología l. existe el mismo comportamiento por tumo en la 
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generación 1 999 y 2000, pero se observa una mejora en el desempeño académico de esta última, 

pues hay un incremento de alrededor del 1 O % en la aprobación en ambos turnos, así como una 

disminución del 9 % de NPs en el turno matutino y de 13 % en el vespertino. 

Así mismo. hay un aumento en el porcentaje de acreditación general de esta asignatura en la 

generación 2000 de alrededor de 1 O %. al mismo tiempo que existe un porcentaje similar de 

disminución en el número de NPs. 

Las cifras anteriores son significativas en cuanto demuestran que aparentemente hubo un mejor 

de,ii.empeño .académico en los alumnos de la generación 2000 con respecto a los de la generación 

1999. ·J-.as razones para explicar esta diferencia en el aprovechamiento escolar pudieran estar en 

los efectos dei ~onllicto universitario de 1999. 

El periodo que abarcó el cierre de las instalaciones universitarias (aproximadamente un año). se 

caracterizó por la puesta en marcha de programas emergentes por parte de la DGCCH y de las 

direcciones de los planteles5
• para tratar de volver a la vida académica en el Colegio. lo que dio 

como resultado la conclusión del semestre I 999-2. los trámites del pase reglamentado para la 

licenciatura de la generación 1997. la inscripción de la generación 2000 y la implementación de 

cursos de nivelación para la misma. 

En el momento del estallido de la huelga. la generación 1999 se encontraba en segundo semestre. 

Aunque la materia de biología se les impartió una vez finalizada la huelga en el tercer semestre. 

es indudable que el conflicto tuvo efectos negativos en el desempeño escolar posterior de estos 

alumnos. 

Otro factor que pudiera haber influido en las diferencias encontradas en ambas generaciones. 

fueron los cursos de nivelación impartidos a la generación 2000, que fueron iniciados durante el 

conflicto. y que posiblemente incidieron de manera positiva en el desempeño académico de estos 

alumnos. 

4.5.3. Examen de Diagnóstico Académico (EDA) 

En el Plan General de Desarrollo. se propone como uno de los ejes del desarrollo del Colegio. la 

puesta en práctica y el desarrollo pleno del PEA. así como la revisión permanente de sus 

resultados para introducir las modificaciones justificadas a sus programas y al propio plan6
• Por 

lo que una de las acciones llevadas a cabo para el monitoreo de los programas de estudio, es la 

'Informe de Trabajo 1999-'.!000, DGCCH. UNAM. 
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aplicación del EDA, el cual tiene como propósito medir los aprendizajes de los alumnos al 

finalizar un curso. 

El examen de diagnóstico académico para las asignaturas de biología I y 11 ha sido aplicado a las 

generaciones 1 999 y 2000 7 • 

Este examen se aplicó en una versión diferente en cada generación. La elaboración de ésto,~~ha

estado a cargo del grupo de trabajo institucional de biología del rubro 4, quienes trabajan en· e.; 

diseño de instrumentos de evaluación del aprendizaje, y son asesorados por la Dirección Gener~r 

de Evaluación de la UNAM. Así mismo. la base para la elaboración de los exámenes son )cfS'_ 

contenidos de los programas de estudio de las asignaturas. 

Para diseñar el examen se parte de la elaboración de una tabla de especificaciones. en donde. se 

relacionan objetivos. contenidos y tiempo para elaborar los reactivos que formarán parte del 

examen, clasificados de acuerdo con diferentes niveles cognitivos8
• 

Los resultados de la aplicación del EDA para la generación 1999, se encuentran graficados en la 

figura 5.19. En esta figura se observa el promedio del número de aciertos obtenidos por los 

alumnos en cada plantel en biología 1 y biología 11. En todos los planteles se observan resultados 

semejantes para ambas asignaturas: los promedios del número de aciertos obtenidos son 

alrededor de 40 en una escala de 1 OO. 

6 Plan General de Desarrollo del CCH 1999-2000. Gaceta CCH, UNAM, 1998. 
7 Secretaria de Planeación. DGCCH. UNAM, 2002. 
K Secretaria Auxiliar de Ciencias Experimentales~ Secretaría Académica .. CCH .. 2002. 
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Figura 5.19. Resultados de la aplicación del EDA para biología 1 y biología 11, generación 1999. Cada barra 

representa el promedio del número de aciertos obtenidos por los alumnos en cada plantel +/- la desviación estándar 

(tomado de Dirección General de Evaluación Educativa. 2002) 

En el caso de la generación 2000, se observa la misma tendencia en los resultados de los cinco 

planteles en la asignatura de biología J, que en la generación 1999. No obstante, en la asignatura 
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de biología 11 se observa un ligero aumento en el número de aciertos de alrededor del 1 O % 

(figura 5.20). 

A) Biología 1. Generación 2000 
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Figura 5.20. Resultados de la aplicación del EDA para biologia 1 y biologla 11. generación 2000. Cada barra 

representa el promedio del número de aciertos obtenidos por los alumnos en cada plantel +/- la desviación estándar 

(tomado de Dirección General de Evaluación Educativa. 2002) 
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De acuerdo con los resultados observados. se deduce que la mayoría de los alumnos de ambas 

generaciones tuvo un bajo nivel de aprendizaje de los contenidos de las asignaturas de biología 1 

yll. 

Estos datos parecen contradecir los resultados en la acreditación para ambas asignaturas en la 

generación 2000 , pues si bien se observa un mayor porcentaje de acreditados en ésta con 

respecto a la 1999, los resultados del EDA indican que no hay una diferencia importante en el 

nivel del aprendizaje de los contenidos de los programas en ambas generaciones. 

Sin embargo, habría que explorar con más detenimiento, cuales fueron las causas de este bajo 

ñ(~el de aprovechamiento, particularmente en la generación 2000. Debido a que los reactivos de 

los exámenes fueron elaborados con base en los contenidos de los programas indicativos, es 

dificil discernir si los resultados se deben a las carencias propias de dichos programas. a 

deficiencias académicas en los alumnos - pues los resultados en los exámenes diagnósticos de 

ingreso arrojaron promedios de 3.9 para la generación 1999 y 4.4 para la 20009 
- o en la 

enseñanza de los profesores. o bien a un efecto con1binado de algunos o todos los factores 

anteriores. 

Finalmente, es necesario considerar que en ambas generaciones se aplicaron versiones diferentes 

del EDA, por lo que la comparación de los resultados de las mismas es dificil. 

Síntesis del análisis del rubro de alumnos 

Del análisis anterior, se desprenden varias conclusiones. 

Con respecto a la eficiencia terminal. no parece haber una diferencia notable entre las 

generaciones que han cursado el PEA ( 1997, 1998 y 1999) y las anteriores a partir de 1993. 

No obstante, es necesario considerar que la existencia de la huelga estudiantil entre los años 1999 

y 2000, fue un factor que marcó de manera determinante a las generaciones 1 998 y 1999; por lo 

que es probable que la disminución en el egreso de estas generaciones pueda deberse a los efectos 

del conílicto. 

Por lo tanto, no es posible discernir con claridad si el comportamiento en la eficiencia terminal de 

las generaciones que han cursado el PEA se debe al plan de estudios en sí mismo, o a los factores 

9 Secretaria de Plancación, DGCCH. 2002. 
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mencionados arriba, aunque las diferencias en el egreso de las tres generaciones indicarían que 

fue la huelga el principal determinante en el rendimiento académico de los alumnos. 

Así mismo, como los datos lo indican, es muy probable que la menor eficiencia terminal de la 

generación 1999 se relacione de manera directa con la baja acreditación y la alta deserción en las 

asignaturas de biología 1y11 (particularmente en el tumo vespertino) de la misma. 

Lo anterior parece relacionarse con los resultados de la aplicación del EDA para esta generación, 

en donde se muestra que aparentemente los alumnos tienen un bajo nivel de aprendizaje de los 

contenidos de los programas indicativos. 

En lo que respecta al desempeño académico de los alumnos de la generación 2000 en las 

asignaturas de biología 1 y 11, si bien se observa una diferencia importante en la acreditación de 

esta generación con respecto a la anterior, los resultados del EDA no parecen coincidir con el 

aparente mejoramiento en el desempeño académico de los alumnos. Estos datos indican que 

posiblemente el problema esté en la estructura y los contenidos de los programas, en las formas 

de enseñanza de los profesores, o bien que exista una falta de congruencia entre el proceso 

educativo y los principios de elaboración del examen. 

En conclusión, aunque en estos momentos es dificil establecer relaciones causales entre el 

desempeño académico de los alumnos. los elementos de los programas indicativos y la enseñanza 

de los profesores en las asignaturas de biología 1 y 11 debido a la interferencia de factores 

externos, de acuerdo con el análisis realizado, no se descarta que exista tal relación. Por lo que 

sería necesario llevar a cabo estudios más puntuales en donde se exploren los diversos factores 

que pudieran incidir en los resultados de la aplicación de los programas de estudio. 

144 



INFRAESTRUCTURA Y CONDICIONES DE TRABAJO 

5.6 Infraestructura 

Caracterización General del Rubro 

El ámbito de la infraestructura está confonnado por los recursos materiales (material y equipo de 

laboratorio), mobiliario (laboratorios, aulas) y servicios (biblioteca, audiovisual, cómputo, etc) de 

la institución (González González, et. al. 2000). 

Introducción 

El análisis de la infraestructura existente en el Colegio para operativizar los programas de 

biología, se llevó a cabo utilizando como muestra uno de los 5 planteles. Así mismo, se 

consideraron los servicios y elementos que tienen una relación directa con la puesta en marcha de 

dichos programas, como son el acervo bibliográfico existente para la materia de biología, el 

equipo en los laboratorios curriculares de biología y en el Sistema de Laboratorios de Innovación 

(SILADIN), el material audiovisual disponible para dicha materia (videos educativos, televisores 

y videocaseteras en los laboratorios), así como el equipo de cómputo disponible para los 

profesores y alumnos. 

La información se obtuvo tanto de entrevistas con el director del plantel, el secretario técnico del 

SILADIN, los jefes de departamento y técnicos académicos involucrados, listados de material y 

equipo existentes. el informe 2001 de la Dirección General del CCH (DGCCH); así como de 

entrevistas con los responsables de la Secretaría de Servicios de Apoyo al Aprendizaje (SserAA), 

el departamento de servicios audiovisuales de la SserAA. la coordinación de bibliotecas. el 

laboratorio central y la Secretaría de Informática de la DGCCH. 

Los referentes para llevar a cabo el análisis de los diferentes rubros de la infraestructura. fueron el 

Plan General de Desarrollo del Colegio para el periodo 1 999-2002. las políticas existentes para la 

selección, adquisición y distribución del material. así como los propios programas de biología. 

Así mismo, los juicios de valor empleados para calificar los recursos en el presente análisis son 

los propuestos por González González (op. cit.): 
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Óptimo 

Adecuado 

Suficiente 

Mínimo 

Deficiente 

5. 6. 1 Material bibliográfico 

Porcentaje de requerimiento que cubre 

80-100 

60-80 

40-60 

20-40 

0-20 

5.6.1.1 Políticas para la selección y distribución del material bibliográfico 

Para Ja selección bibliográfica se tienen en cuenta los criterios de diversidad y calidad. Para la 

calidad se analizan el aspecto fisico y académico del libro. 

Los participantes en la selección del material son grupos de trabajo insertos en los rubros 

prioritarios del Colegio, profesores y el personal de la biblioteca. Así mismo, las fuentes de 

apoyo para la selección son los catálogos comerciales. libros a vistas, visitas a editoriales. 

exposiciones. boletines y reseñas bibliográficas, así corno consultas por internet (Coordinación de 

bibliotecas, 2002). 

La distribución de los libros en los planteles es equitativa. Primero se adquieren pocos 

ejemplares, y en función de la demanda de éstos, se decide si se compran más. 

Con relación al material hernerográfico (revistas de divulgación científica), antes de 1998 no 

existía en el Colegio una partida presupuestal para la adquisición de este material. A partir de este 

año se crea dicha partida, corno una respuesta a las necesidades expresadas por los profesores en 

relación con los contenidos de los programas. 

Con fines de organizar la adquisición y distribución de estos materiales, se creó una comisión 

central encabezada por la secretaria académica del Colegio, quienes se encargaron de la selección 

de las revistas. 

La distribución se hizo de manera equitativa en los cinco planteles. 
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5.6.1.2 Formas de uso y mantenimiento del material bibliográfico 

S.6.1.2.1 Revistas 

Las revistas de divulgación científica existentes en la hemeroteca del plantel visitado son: Avance 

y Perspectiva (de 1983 a 2001), Ciencia (de 1980 a 2001), Ciencias (de 1991 a 1993). La 

Recherche, Mundo Científico (2000), e Investigación y Ciencia ( de 1999 a 2000). 

Así mismo, existen diversas revistas de educación con títulos en inglés y en español, como son: 

Journal of Biological Education, Journal oí Research in Science Teaching. British Educational 

Research Journal. Ciencias de la Educación, Enseñanza de las Ciencias, Cuadernos de Pedagogía 

y Perfiles Educativos. En la mayoría de los casos. con la excepción de Perfiles Educativos, se 

encuentran los números más recientes correspondientes a los años de 1999 a 2001 . 

El material anterior no se halla registrado de manera sistematizada. Además. prácticamente no es 

utilizado por los usuarios de la biblioteca. 

S.6.1.2.2. Llbro_s 

Con respecto a la existencia de libros relacionados con la materia de biología. existe una base de 

datos, la cual es compartida con la Dirección General de Bibliotecas. En dicha base de datos se 

encuentra la clasificación, autor(es), título, año de la publicación. Sin embargo. esta información 

no se encuentra actualizada. ya que por un lado. no s:.: tiene un registro preciso acerca del número 

de ejemplares de cada título; además de que algunos de ellos no se encuentran fisicamente en la 

biblioteca, o algunos títulos existentes en la biblioteca no se hallan registrados en la base de 

datos. 

En la tabla 5.21 se enlistan algunos títulos para la materia de biología de uso más frecuente. 

Aunque especialmente algunos de ellos tienen mayor demanda que los demás, por ejemplo: Ville, 

Biología; Curtís. Biología; Audesirk. Biología 1, 11 y 111. El número aproximado de éstos es de 

50 a 60, los cuales son utilizados prácticamente en su totalidad durante el desarrollo de los cursos 

de biología. 

No obstante, al hacer una revisión de la base de datos y cotejar el material existente en la 

estantería, se detem1inó que existen aproxin~adamente cuarenta y tres títulos de biología general, 

nlientras que también existe un número importante de otros títulos: bioquímica. genética y 

biología molecular, biología celular, ecología, evolución y biogeografia, zoología y botánica. Así 

mismo. existen libros de las ciencias relacionadas con la biología, como la bioestadística, 
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biofisica. bioética. biocibemética. epistemología de la biología. comportamiento animal. 

ingeniería genética, biotecnología. etc. 

Tabla 5.21. Títulos de los libros de biología más frecuentemente utilizados 

Autor Titulo #edición Allo 

Alexander, et. al. Biología 1992 

Audesirk, T. y Audesirk, Biología l. 11y111 4a 1998 

G. 

Curtis, H.: Barnes, S. Biología 6ª 2000 

Fried, G. H. Biología 6a 1990 

Kimball,J. Biología 1986 

Ondarza, V.R. Biología moderna 9a 1991 

Ovennire, T. G. Biología 1995 

Smallwood, W.L.; Green, Biología 

Ville, C. A.; et al. Biología 8a 1996 

Con respecto al mantenimiento de los materiales, éste es preventivo y remedial. En el caso de los 

libros que cuentan con pastas delgadas y cuyas hojas solo est.ln pegadas. éstos son encuadernados 

en cuanto se adquieren, pues no están diseilados para un uso intensivo como el que se les da en 

las escuelas. 

El mantenimiento correctivo se les proporciona a los libros cuyas pastas u hojas han sido 

dailadas. 

5.6.1.3. Análisis de la suficiencia y uso óptimo de los recursos bibliográficos 

Con respecto a la bibliografia sugerida en los programas de biología. ésta se encuentra citada 

con10 básica y con1plen1entaria tanto para alun1nos como para profesores. Así mismo. en ambos 

tipos de bibliografia se contemplan libros de texto y artículos de divulgación científica. 

En el Programa de Mejoramiento del Aprovechamiento Escolar del Plan General de Desarrollo 

para el periodo 1999-2002. se propone consolidar en las bibliotecas. la selección de adquisiciones 

para los programas del PEA. 
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A este respecto, al implementarse el Plan de Estudios Actualizado y los programas de estudio de 

sus asignaturas, la jefatura central de las bibliotecas en coordinación con las bibliotecas de los 

planteles se dieron a la tarea de revisar el acervo existente, y en función de este material se 

hicieron nuevas adquisiciones de libros en un número reducido al principio, y de acuerdo con la 

demanda de los mismos, se decidía si se compraban más ejemplares. 

Con respecto a los artículos de divulgación científica citados. éstos fueron fotocopiados de los 

originales existentes en las facultades, ya que en ese entonces, no se contaba con este recurso en 

. '- los planteles. 

·.,.·~Por otro lado. como queda establecido en las políticas para la adquisición de los libros en el 

·:,·_Colegio. éstos deben satisfacer los criterios de diversidad y calidad, los cuales garantizan un 
·# •• 

ap~ovechamiento óptimo de estos recursos. 

Al revisar el material de la biblioteca del plantel. se comprobó que efectivamente éstos cumplen 

con las características establecidas en los criterios para la selección de los libros. 

Por otro lado. al cotejar la bibliografía citada en los programas de biología 1 y 11 y compararla con 

el listado del material bibliográfico existente en los cinco planteles 10
• se comprobó que dicha 

bibliografía es cubierta en su totalidad. Así mismo. en los acervos de las bibliotecas del Colegio. 

existe diversidad de títulos para los temas básicos de los programas. por lo que hay algunos 

libros de uso muy frecuente, que no se encuentran citados en la bibliografía de los programas de 

estudio. 

En cuanto a la suficiencia de libros de texto requeridos por el PEA. si bien es cierto que en el 

presente estudio no se cuenta con datos exactos acerca del número de ejemplares de cada título. el 

nún1ero aproximado calculado por el jefe de la biblioteca, aparentemente satisface la demanda de 

los usuarios en un 80 %. 

Sin embargo. es necesario que exista un registro confiable del número de ejemplares de cada 

titulo de los libros en las bibliotecas, con la finalidad de llevar un control y un manejo adecuado 

de los 1nisn1os 

Con respecto a las revistas de divulgación científica existentes en el plantel, éstas son un recurso 

prácticamente no utilizado por los profesores y alumnos. A pesar de que han habido esfuerzos 

institucionales por difundir dicho material. éste no ha sido incorporado corno material de 

10 Esta información se obtuvo de la Coordinación General de Bibliotecas del CCH. 
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consulta básico por parte de Jos usuarios de Ja biblioteca. Debido a Ja actualidad de Jos programas 

de estudio, es necesario que este recurso sea aprovechado, para lo cual se requerirá por un lado, 

que se le dé mayor difusión, y por otro, que se cuente con un registro sistematizado actualizado 

que se encuentre al alcance de los usuarios. 

Si bien en el Programa de Mejoramiento del Aprovechamiento Escolar del Plan General de 

Desarrollo se establecen como acciones prioritarias, la depuración de los acervos existentes en los 

planteles, el mejoramiento del servicio del catálogo electrónico y de préstamo interbibliotecario, 

así como ampliar el acceso a RedUNAM e intemet, como queda establecido en el presente 

análisis, no todas las acciones se han consolidado del todo. 

No obstante, Ja institución ha llevado a cabo diversas acciones en el rubro de servicios 

bibliotecarios, como son: la elaboración de un diagnóstico de la bibliografía apropiada para los 

programas vigentes y existente en las bibliotecas de los planteles, consulta permanente con las 

áreas, los profesores y los grupos de trabajo. revisión de novedades bibliográficas para nuevas 

adquisiciones, organización de exposiciones semestrales de las nuevas adquisiciones 

bibliográficas. adquisición de ediciones nuevas de títulos ya existentes e incremento del número 

de ejemplares de los de mayor demanda (Informe 2001, DGCCH). Así mismo, en la actualidad se 

está trabajando en la creación de un cardex electrónico y en un catálogo analítico de las revistas. 

5.6.2. Equipo de cómpmo 

5.6.2.1. Políticas de adquisición y distribución 

La adquisición del equipo de cómputo está a cargo de la Secretaría de Infom1ática de la Dirección 

General del Colegio. Este procedimiento es regulado a su vez por el Consejo Asesor de Cómputo 

de la UNAM, quien emite las políticas sobre el procedimiento para seleccionar Jos servicios, 

recursos y equipos de cómputo que se adquieran en el Colegio. 

Toda adquisición de bienes y servicios relacionados con cómputo en el Colegio, debe contemplar 

tres procesos básicos (Secretaría de Informática. DGCCH, 2002): 

1) Evaluación técnica 

2) Análisis comparativo 

3) Selección del proveedor 
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Con respecto a las configuraciones de los equipos, a partir de 2002 se recomendó adquirir 

computadoras con procesadores Pentium IV, dando preferencia a los de velocidades iguales o 

superiores a 1 .4 GHZ. 

El procedimiento administrativo para la adquisición del equipo de cómputo en el Colegio, se da a 

través de dos vías, una que es la donación de instancias centrales, como la Dirección General de 

Bibliotecas, o bien los planteles hacen una solicitud a la DGSCA de acuerdo con un diagnóstico 

de las necesidades en este rubro. Esta instancia determina el presupuesto que se otorgará para el 

Colegio. La Dirección General del CCH es la que asigna determinadas cantidades a los planteles, 

generalmente las mismas. 

5.6.2.2. Distribución, formas de uso y mantenimiento del equipo de cómputo en el plantel 

Para la distribución del equipo recién adquirido en el plantel. existe un comité formado por el 

director, el secretario general. ef secretario docente, el jefe de sistemas y el secretario general del 

SILADIN. Generalmente, el equipo nuevo sustituye al viejo, y éste se redistribuye. 

El equipo de cómputo disponible para profesores se encuentra distribuido en dos salas: en la 

Secretaría Docente y en el Sistema de Laboratorios de Innovación (SILADIN). Cada una cuenta 

con 1 7 y 16 máquinas Pentium 111 respectivamente, todas con servicio de internet. Las máquinas 

existentes en la secretaría docente están a disposición de todos los profesores del Colegio que 

requieren apoyo de este recurso para su actividad docente o su formación académica: mientras 

que las computadoras en el SILADIN. generalmente se utilizan para proyectos específicos para 

este sistema de laboratorios. 

Por otro lado. el número de máquinas disponibles para los alumnos están distribuidas en 7 

laboratorios de cómputo, en el SILADIN. en el departamento de opciones técnicas y en el 

departamento de robótica. En total son 150 máquinas 486, 84 Pentium 11 y 17 Pentium 111. 

Los alumnos tienen acceso a las computadoras durante un curso semestral en el plan de estudios 

que es impartido en primer o tercer sen1estre, o bien en algunas asignaturas optativas durante el 

quinto y sexto semestre, o durante la participación en proyectos específicos dirigidos por 

profesores. 

Finalmente, para el mantenimiento del equipo, existe una parte del presupuesto asignado para 

este rubro. Así mismo, el mantenimiento es preventivo y correctivo. El primer tipo es realizado 
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por el departwnento de sistemas del plantel, mientras que el correctivo puede ser llevado a cabo 

por los mismos, o de manera externa. 

5.6.2.3. Análisis de la suficiencia y uso óptimo de los servicios de cómputo 

La planta docente del plantel es de 497. mientras que el número de prof"esores de biología en 

activo durante este semestre es de 62. 

Al comparar el número de profosores con el número de computadoras disponibles, es evidente 

que no existe proporción entre ambos. Sin embargo, como se verificó al realizar la visita a este 

plantel, no todos los profesores utilizan este recurso, por lo que de acuerdo con la demanda 

existente. el número de computadoras satisfacen las necesidades de trabajo de los prof"esores. 

Por otro lado. el número total de alumnos en el plantel es de 10,000. Para satisf"acer la demanda 

de equipo de esta población durante los cursos de computación semestrales, se les imparte dicha 

materia a la mitad de los grupos en el primer semestre y a la otra mitad en tercero; con lo cual se 

cubren los requerimientos mínimos del plan de estudios en este rubro. Sin embargo, hasta ahora 

no existe un espacio con equipo disponible destinado para la totalidad de los alumnos para 

apoyarlos en actividades extraclase, como tareas o trabajos de investigación. Por lo tanto. el 

porcentaje de cobertura de este recurso se encuentra aproximadwnente en un 60 %, lo que 

significa que es suficiente. 

No obstante, como queda establecido en el Programa de Mejorwniento del Aprovechamiento 

Escolar del Plan General de Desarrollo, se pretende consolidar la f"ormación en cómputo de los 

alumnos. a través de la dotación sistemática del equipo y la infraestructura necesarios. En este 

sentido, existe un proyecto institucional para crear un aula de préstwno de equipo de cómputo en 

cada plantel exclusivo para los alumnos. 

5.6.2-3. l. Software educativo 

Se revisó el nlaterial existente en torno a las dos muestras de sonware (2000 y 2001) que ha 

organizado el Colegio. como un indicativo de la utilización de la computadora en la enseñanza y 

el aprendizaje. 

Se encontró que para la materia de biología existe sonware elaborado tanto por profesores como 

por alumnos, que van desde presentaciones orientadas a objetos, presentaciones didácticas 

interactivas, hasta bancos de inf"ormación. 
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Las temáticas son diversas: Teoría Celular; estructura, función y diversidad celular; metabolismo; 

reproducción celular y humana; origen de la vida; tópicos de evolución; biodiversidad; pobreza y 

deterioro ambiental; bases moleculares de la variación; ciclos biogeoquímicos; mejoramiento 

genético en animales. etc. 

Lo anterior es importante, ya que indica que si bien la computadora aun no es un recurso 

utilizado de manera generalizada en las actividades académicas de docentes y alumnos, 

paulatinamente se está convirtiendo en un recurso importante para el proceso educativo. 

5. 6. 3. Relación del número de alumnos por laboratorio 

El número de aulas-laboratorios disponibles para impartir la materia de biología, es de 1 9. cada 

uno de los cuales tiene una capacidad máxima aproximada para 30 alumnos. 

El número promedio de alumnos inscritos para la materia de biología 1 es de 23.4 por sección en 

el tumo matutino. mientras que en el tumo vespertino es de 20.65 por sección. 

En el caso de la materia de biología 111, el número promedio de alumnos inscritos por grupo es de 

27 en ambos turnos. No obstante el mayor número de alumnos inscritos en esta asignatura, la 

capacidad de las instalaciones es óptima para el número de alumnos que alberga. 

5.6.4. Equipo de laboratorio 

5.6.4.1. Políticas para la adquisición y asignación del equipo de laboratorio 

Las instancias relacionadas directamente con la selección y el abastecimiento del equipo de 

laboratorio en el Colegio son el Laboratorio Central y El SILADIN central. que a su vez se 

encuentran vinculados a través de la Secretaría de Servicios de Apoyo al Aprendizaje. Esta 

Secretaría en coordinación con los departamentos anteriores ha emitido recientemente las 

directrices que regularán las actividades y proyectos de los mismos. Estas directrices se 

mencionan a continuación 1 1
: 

• "En coherencia con el PEA y el plan de desarrollo del Colegio, el centro y sujeto de todas 

las acciones será el alumno. 

11 Secretarla de Servicios de Apoyo al Aprendizaje, CCH, 2002. 
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• Las acciones y proyectos se encaminarán a cubrir las necesidades de la enseñanza y el 

aprendizaje de las ciencias experimentales, con base en el concepto de cultura básica y las 

características del perfil del egresado expresados en el PEA. 

• La utilización óptima de los recursos humanos. materiales y logísticos requiere del 

funcionamiento armónico de los diferentes programas que apoyan la enseñanza y el 

aprendizaje de las ciencias experimentales". 

Para lograr lo anterior. se llevó a cabo una reorganización operativa en la que se han definido 

ámbitos de acción y responsabilidades de cada uno de los actores involucrados en la enseñanza de 

las ciencias experimentales, así como el establecimiento de las vinculaciones entre ellos. Como 

consecuencia de tal reorganización. se creó el Comité de Compras Pertinentes (CoCoPc), cuya 

función es analizar las solicitudes de material y equipo hechas por los profesores para el 

desarrollo de sus proyectos en el SILADIN. Los criterios utilizados por dicho comité son la 

pertinencia de las actividades experimentales propuestas, a través de un análisis de la correlación 

entre las actividades y los contenidos curriculares, así como con los objetivos educativos. 

El procedimiento general para la adquisición del equipo de laboratorio en el Colegio se ilustra en 

el siguiente cuadro: 
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Responsables 
Jefes de laboratorios 
Secretarios t4!cnicos 
Scc.Aux. Op. Tcc. 
Profesores y 
Técnicos académicos 

Responsables 
Jefes de laboratorios 
Secretarios técnicos 
Scc.Aux. Op. Tec. 

Responsables 
Jefes de laboratorios 
Secretarios técnicos 
Scc.Aux. Op. Tcc. 
SSerAA 
Laboratorio central 

Responsables 
Laboratorio central 
y proovedorcs 

1 NECESIDADES 1 .. 1 SOLICITUq.... 1 ANÁLISIS DE PERTINENCIA ~OTIZACIONES 

i 
REVISIÓN ADQUISICIÓN .---j AUTORIZACIÓN f4-j CUADRO COMPARATIVO! 

Resp sable 
Lab. e ntral 

Responsable 
Scc. Admn.y Lab. Central 

Responsable 
CoCoPe 

Responsable 
Laboratorio Central 

PREPARACIÓN ENVIO A PLANTELES RECEPCIÓN PUESTA EN SERVICIO 

Responsable 
Sec. Admn.y Lab. Central 

'J'T"SIS CON 
FALLA DE ORIGEN 

Responsable 
Sec.Admnv. 

Responsable 
Sec. Admnv. 
Secretarios técnicos 
Jefes de laboratorio 
Sec. Aux. Op. Tcc. 
Almacén y tec. Acad. 

Responsable 
Secretarios técnico. 
Jefes de laboratorio 
Sec. Aux. Op. Tcc. 

OPERACIÓN 

Responsables 
Seer arios técnicos Jefes de la oratorio 

. Aux. Op. Tcc .. Tecnicos Ac émicos 
Profesores y Jaboratorist e; 

MANTENIMIENTO 1 1 RESIDUOS 

Figura 5.21. Suministro de equipo a laboratorios curriculares y SlLADlN. (Tomado de Lab. Central, 2002) 

5.6.4.2. Distribución. formas de uso y mantenimiento del equipo de laboratorio 

S.6.4.2, l. Labc.matcuios ~uniculwes 

Al averiguar acerca del equipo existente en los laboratorios de biología en el plantel. se encontró 

que no existe un inventario único donde se concentre la información de todos los laboratorios. En 

su lugar. existen registros para cada uno de ellos. en los que se especifican la descripción del 

. material. el número de inventario. el número de serie. la cantidad y algunas observaciones. Los 

registros anteriores fueron elaborados por el técnico académico de biología. 

En la tabla 5.22 se hace una relación del equipo de uso más frecuente. así como la cantidad total 

del mismo y el promedio existente por cada dos laboratorios (ambos comparten el mismo anexo). 

Como puede constatarse en dicha tabla., existe un promedio de 1 O microscopios compuestos 

estándar (monoculares y binoculares). y 4 de contraste de f'ases por cada anexo, es decir. 5 y 2 
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por laboratorio respectivamente (éstas últimas cantidades están determinadas por la frecuencia de 

uso del equipo. ya que cuando no se utiliza en uno de los laboratorios, está disponible para el 

otro). 

Otros equipos de uso relativamente frecuente son las balanzas granatarias. las centrífugas 

clínicas, las estufas bacteriológicas y los potenciómetros. 

Así mismo, existe una balanza analítica para cada anexo, sin embargo. éstas no son utilizadas. 

debido a que no se han instalado. 

Tabla 5.22. Relación del equipo de uso más frecuente en los laboratorios de biología 

Eauioo Total Promedio/anexo 
Microscooio comoucsto monocular 61 6.7 
Microscopio compuesto binocular 33 3.6 
Microscooio de contraste de fases 32 3.6 
Microscooio de disección 88 9.7 
Autoclave 18 2 
Balanza analítica 9 1 
Balanz.a. '2.ranataria 88 9.7 
Ccntrífu~a clínica electrónica 17 1.8 
Ccntriful!a mecánica manual 2 sólo en 2 anexos 
Estufa bacteriológica 15 1.6 
Colorímetro 9 1 
Horno de secado 4 sólo en 4 anexos 

ProPrama UNAM-BID 
Potenciómetro 18 2 
Televisor Panasonic 29" 9 1 
Vidcocasetera Sonv 9 1 
Modelos de ADN, célula animal y vegetal, 
algunos organclos celulares .. mitosis, meiosis, 
anatomía de la nor y de algunos animales 
invertebrados y vertebrados. 9 1 

S.6.4.2.2. Sistema de Labo.rato..-ios de hmovación (SILADIN) 

En el SILADIN se desarrollan actividades diversas relacionadas con las nlaterias de biología, 

fisica. química y ciencias de la salud. Así mismo, los trabajos son de diferentes tipos. Algunos de 

naturaleza experimental y que requieren material y equipo de laboratorio; otros que utilizan 
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únicamente equipo de cómputo, y otros que se pueden clasificar como trabajos de campo, y que 

utilizan tanto material de laboratorio, como las áreas verdes de las instalaciones. 

En cuanto a la temporalidad de los proyectos, existen dos tipos: aquellos que consisten en la 

realización de prácticas de laboratorio y que se efectúan en una sola sesión de trabajo. o bien 

aquellos que consisten en el desarrollo de un trabajo a mediano o largo plazo. En esta última 

categoría se encuentran algunos proyectos que son apoyados con recursos por programas 

externos temporales como el Programa de Apoyo a Programas Institucionales para Mejorar la 

Enseiianza (PAPIME). y el Programa de Apoyo a la Enseiianza de las Ciencias Experimentales 

(PAECE). 

Además, otra característica que distingue a ambos tipos de proyectos, es que generalmente los 

primeros generan productos que son evaluados por los Consejos Académico y Técnico del CCH, 

mientras que esto no necesariamente sucede para los segundos, ya que algunos son de naturaleza 

extracurricular. 

Así mismo, en algunos proyectos participan alumnos y en otros únicamente profesores. 

En relación con la materia de biología, existen proyectos que pertenecen a la primera categoría y 

que han generado productos. Con respecto a los proyectos de mediano y largo plazo de naturaleza 

. _ ~~tracurricular, en la tabla 5.23 se hace una relación de los mismos . ..... 
;;, 

' 
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Tabla 5.23. Relación de proyectos de mediano plazo desarrollados en SILADIN, plantel 
Azcaootzalco. 

No1nbre del Intervienen Apoyado por Duración 
nroveeto alu1nnos 

Propuesta experimental si PAECE 3 aJlos 
constructivista para el (concluido) 
aprendizaje de conceptos 
de biología mediante el 
cultivo hidropónico 
Cultivo de tejidos SI PAECE 2 ailos 
vegetales para el tema de 
biotccnologfa del 
nrol!.rama de biología 11 
Estudio de ecosistemas NO PAECE 2 ailos 
dulceacufcolas 
Propagación de cactáceas SI PAECE 2ailos 
en peligro de extinción~ 
como una estrategia de 
conservación y de 
enseilanza de la biolol!ia 
Musco vivo de olantas SI - -
Taller de elaboración de NO PAPIME 
materiales multimedia 
para la ensei'lanza de la 
biolo!!ia 
Jóvenes hacia la SI - -
invcstil!.ación 
Cultivo de lombrices para SI - -
la biorremediación de 
suelos 

Por otro lado, el material y equipo existente en el SILADIN, proviene de distintas fuentes: del 

programa UNAM-BID, de los laboratorios curriculares, y de los programas PAECE y PAPIME. 

El registro y el manejo de los materiales provenientes de los últimos programas está a cargo de 

los profesores responsables de los proyectos específicos. 

Con respecto al equipo básico con el que cuentan estos laboratorios. en la siguiente tabla se 

colista el principal: 
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Tabla 5.24. Relación del equipo básico para la materia de biología en el SILADIN 

EQUIPO CANTIDAD 
Campanas de extracción 3 

Campana de nujo laminar 

Estufas bacteriológicas 10 

Refrigerador grande 

servibar 

Centrifuga cllnica 

potenciómetro 

Cuenta colonias 

Balanza analitica 

Microscopio estereoscópico 

Microscopio óptico binocular 

Microtomo manual 

El mantenimiento preventivo y correctivo de gran parte del equipo existente tanto en los 

laboratorios curriculares corno en el SILADIN, lo da el propio departamento de laboratorios 

(subjefe del departamento y técnicos académicos), aunque hay que señalar que estas funciones las 

han adquirido a través de la experiencia adquirida en el transcurso de los años. ya que no existe 

un programa permanente para el mantenimiento de este recurso, que sea de carácter institucional. 

5.6.4.3. Análisis de la suficiencia y uso óptimo del equipo de laboratorio 

Como queda establecido en el Programa de Mejoramiento del Aprovechamiento Escolar del 

PGD, para el periodo 1998 -2002, se pretende disponer de laboratorios en buen estado y 

equipados, lo cual se cumplió en parte al dotar a cada anexo de una balanza analítica. de 

microscopios de contraste de :fases, de potenciómetros, de televisores y videocaseteras. No 

obstante. al hacer una correlación entre el número promedio de alumnos por sección en las 

asignaturas de biología 1 y 11 con la cantidad del equipo de uso frecuente en los laboratorios 

curriculares, corno son los microscopios compuestos. se encuentra que este nlaterial es óptimo 

sólo para trabajos de laboratorio en grupos de cuatro o cinco integrantes, en donde el material es 

compartido por todos, más no para un uso individualizado por parte de los alumnos. 
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Es importante mencionar que el equipo de uso más frecuente ha sido mantenido funcionando 

debido al mantenimiento que se le da en el plantel, por lo que es utilizado prácticamente en su 

totalidad y de manera óptima. Sin embargo, algunos de los equipos de precisión que son menos 

utilizados, como las balanzas analíticas, los microscopios de contraste de fases, etc, requieren de 

un manejo adecuado por parte de los usuarios para su óptimo funcionamiento, por lo que resulta 

indispensable que los involucrados en su utilización, tengan el entrenamiento necesario para su 

uti 1 ización. 

Con relación al equipo básico existente en el SILADIN, éste se encuentra disponible para los 

profesores y los alumnos que están inscritos en algún proyecto, lo cual limita su utilización. Si se 

compara la frecuencia de uso de los materiales de este sistema de laboratorios con la de los 

laboratorios curriculares, se encuentra que en los primeros es mucho menor. Por lo que en las 

circunstancias actuales, los recursos del SILADIN son óptimos para la demanda existente. 

5.6.5. Material a11dio\•is11al 

El material audiovisual que se consideró para el análisis fue el acervo de videos educativos 

relacionados con tópicos biológicos, así como el equipo de televisores y videocaseteras ubicados 

en los laboratorios curriculares de biología. 

5.6.5.1. Criterios para la adquisición del material audiovisual 

Antes de la implementación del PEA, no existían políticas claras acerca de las características que 

deberían tener los videos educativos. Actualmente, el Departamento de Servicios Audiovisuales, 

perteneciente a la Secretaría de Servicios de Apoyo al Aprendizaje, ha emitido criterios para la 

adquisición de estos materiales. basándose en la premisa de que el video no es sustituto del 

profesor, sino una herramienta utilizada por éste. Por lo que se acordó adquirir sólo material que 

apoye temas o unidades de las asignaturas del PEA. El video debe estar estructurado de manera 

ágil, con imágenes actuales y buen sonido, la duración no debe exceder los 30 minutos (Depto. de 

Serv. Audiov .• SserAA, 2002). 

Respecto a los televisores y videocaseteras destinadas a los laboratorios curriculares. su 

adquisición y distribución dependió del laboratorio central, por lo que el procedimiento es el 

mismo que para el equipo de laboratorio. 
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5.6.5.2. Distribución. formas de uso y organización 

Para el caso del plantel visitado, el acervo de videos se encuentra a cargo del departamento de 

audiovisual. Gran parte del material existente para la materia de biología se adquirió antes de la 

implementación del PEA, por Jo que no todos cumplen con los criterios señalados arriba. 

En la tabla 5.25 se hace una relación del número de títulos de los videos por temática. 

Tabla 5.25. Relación de videos por temáticas de los programas de biología 1 y U 

TEMATICA NUMERO DE VIDEOS 

Ciencia, introducción al estudio de la biología y desarrollo de la biología 9 

en México 

Célula. estructura y función,. diversidad celular,. homeostasis 

Herencia mendeliana,. ADN y ARN, mutaciones 

Metabolismo: anabolismo-catabolismo, fotosíntesis 

Fisiología general y humana 

Reproducción celular. de organisn1os, humana 

Desarrollo embrionario 

Evolución cósmica y origen de Ja vida 

Biodiversidad y taxonomía 

Extinción 

Ecosistemas,. ecologfa de organismos. biogeografia, biomas. biósfera,·, ~ 

Ambiente y deterioro ambiental, educación ambiental,. programas 

conservación y desarrollo sustentable 

Aplicaciones: biotecnología e ingeniería genética 

Enfennedades (cólera) 

6 

9 

2 

6 

5 

La información anterior se obtuvo del catálogo elaborado por el personal del departamento de 

audiovisual del plantel. Los datos sobre cada video se hallan organizados en fichas. la mayoría de 

las cuales contienen una sinopsis de la temática del mismo. 

En relación con la asignación de los televisores y las videocaseteras en los laboratorios, éstos 

fueron destinados a dichos espacios después de la implementación del PEA con el presupuesto 

UNAM-BID. Este equipo se halla distribuido en sólo uno de los dos laboratorios que comparten 

el mismo anexo. 
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5.6.5.3. Análisis de la suficiencia y uso óptimo del material audiovisual 

Con respecto a las temáticas de los videos. éstas abarcan la mayor parte de los contenidos 

disciplinarios de los programas de biología 1 y 11. aunque se observa un desequilibrio en el 

número de películas por tema. 

Debido a que mucho de este material fue adquirido antes de la emisión de criterios para la 

adquisición de videos por parte de la SserAA. será necesario que éste se revise y se adecue a las 

necesidades actuales de los programas de estudio. En este sentido, el Departamento de Servicios 

Audiovisuales de la SeSeAA. en colaboración los profesores del Colegio está trabajando en la 

elaboración de fichas audiovisuales con sus respectivas propuestas didácticas. 

Por otro lado, el hecho de que en el plantel visitado, la información sobre los videos se encuentre 

sistematizada en un catálogo actualizado. permite por un lado. un fácil acceso a ellos. y por el 

otro. un mayor control en su manejo. Empero, la utilidad del video como un recurso valioso en 

la enseñanza de la biología. dependerá en gran medida del uso que le dé el profesor. 

En relación con los televisores y videocaseteras. su distribución actual en los laboratorios 

curriculares, presenta la ventaja de que ya no es necesario que el profesor y sus alumnos pierdan 

tiempo de la clase en trasladarse a las salas de audiovisual para ver una película; al mismo 

tiempo, al existir menor den1anda de estos espacios, se permite aprovecharlos para otras 

actividades. Sin embargo, la desventaja de que sólo exista este equipo en uno de los dos 

laboratorios, es que si el profesor asignado al laboratorio que no cuenta con el 1nismo lo requiere, 

tendrá que recurrir al profesor asignado al laboratorio que cuenta con tal equipo, lo que en 

algunos casos puede presentar inconvenientes. 

Síntesis del análisis de los recursos 

Finalmente, al hacer un balance del análisis de los recursos existentes en los diferentes rubros de 

la infraestructura. se encuentra lo siguiente: 

Considerando que el plantel en el que se llevó a cabo el estudio es una muestra representativa de 

las características de todos los planteles del Colegio, la capacidad de las instalaciones para 

albergar al número de alumnos inscritos por grupo para la materia de biología es óptimo 12
• Así 

mismo. la disponibilidad del equipo de uso más frecuente en los laboratorios curriculares es 

12 Óptimo= 80 - 100 o/o de cobertura 
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relativa: sólo para el trabajo en pequeños grupos y cuando no se utiliza simultáneamente en 

ambos laboratorios. Por lo que se considera que el porcentaje del requerimiento que cubre dicho 

equipo se encuentra en un intervalo entre el 60 y el 80 %. 

Por otro lado, con respecto al equipo de precisión que no está siendo utilizado. como son las 

balanzas analíticas, es necesario que se cuente con las condiciones requeridas para su 

instalación, uso y mantenimiento. Por lo que se recomienda que se tomen las siguientes medidas 

para garantizar la optimización de este recurso: 

• La elaboración de manuales para el manejo adecuado del equipo, que se encuentren a 

disposición de los usuarios de los mismos 

• Establecimiento de programas tanto para la capacitación en el uso y mantenimiento de dicho 

equipo 

Otra medida necesaria es contar con inventarios que incluyan el equipo existente tanto en los 

laboratorios curriculares como en el SILADrN, incluidos los adquiridos por los programas 

externos (PAECE, PAPIME, etc.). 

Si bien es cierto que desde la creación del SILADIN, el número de proyectos que ahi se 

desarrollan se ha incrementado. así como la participación de los alumnos. y que en las 

circunstancias actuales este sistema de laboratorios cuenta con los recursos para sustentar tales 

proyectos, considero necesario que exista una mayor vinculación entre las actividades que se 

desarrollan en estos laboratorios con las de los laboratorios curriculares, de manera que halla un 

mayor in1pacto de dichas actividades en la enseñanza de la biología. 

A este respecto, la SeSeAA ha propuesto elementos para una definición más clara y apropiada del 

trabajo que debe realizarse en el SILADrN. para que las actividades experimentales estén 

orientadas a satisfacer las demandas académicas de las asignaturas (Informe 2001, DGCCH). 

Con respecto a los servicios de cómputo. a pesar de que la planta docente supera en mucho al 

número de computadoras, no existe una gran demanda por este recurso. Las causas pueden ser 

debidas a una carencia de fom1ación en una parte importante de los profesores en este tópico. 

Por otro lado, en lo que concierne a Ja disponibilidad de las computadoras para los alumnos. se 

encontró que es más limitada que para los maestros. pues aunque el número de máquinas es 

mayor para los primeros, su población es 20 veces más numerosa; además de que no tienen 

acceso a dicho equipo fuera de la clase. 
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No obstante lo señalado. existe una tendencia a incorporar cada vez más los servicios de cómputo 

a las actividades académicas del Colegio. lo cual es demostrado en las dos muestras realizadas de 

software educativo elaborado por profesores y alumnos. y una próxima a realizarse. Por lo tanto. 

es indispensable que en un futuro estos recursos se encuentren a mayor disposición de la 

comunidad. 

Con respecto al acervo bibliográfico. a pesar de que no fue posible hacer un análisis minucioso 

acerca de la disponibilidad de este recurso debido a las carencias mencionadas en la sección 

correspondiente. considero que existe material valioso que está a disposición de profesores y 

alumnos. Sin embargo. tomando en cuenta la importancia que este recurso tiene para la 

implementación de un programa de estudios. es necesario que exista una mayor sistematización 

del material. con miras a optimizar su utilización. 

En este sentido la autora sugiere lo siguiente: 

• Contar con inventarios en cada plantel con información actualizada. de manera que exista un 

mayor control del material existente. 

• Actualizar las bases de datos del material bibliográfico existente en cada plantel. 

• Poner a disposición de los usuarios de la biblioteca ficheros y kardcx actualizados para los 

libros y las revistas respectivamente. 

• Organizar fisicamente las revistas de divulgación alfabéticamente y por año. para su fácil 

localización. 

Finalmente. considero que aunque con algunas carencias. si existen recursos para la 

implementación de los programas de estudio de biología. Sin embargo. no se ha optimizado del 

todo su utilización. Si bien es cieno que ha habido un gran avance en este sentido. con la reciente 

reorganización de la Secretaría de Servicios de Apoyo al Aprendizaje y de las otras instancias 

ligadas a la enseñanza de las ciencias naturales. lo que ha dado como resultado la emisión de 

directrices y líneas de acción para optimizar la utilización de los recursos. también es necesario 

que existan políticas claras que rijan no sólo la adquisición y distribución de los materiales y 

equipos. sino también su uso y mantenimiento. en donde se expliciten los lineamientos, crit.::rios 

y procedimientos que regulen su manejo. 

Así mismo. se recomienda que dichas políticas formen parte de un Programa Pern1anente de 

Optimización de los Recursos, que esté contemplado en el Plan General de Desarrollo. De tal 

manera que este programa sea el medio a través del cual se detecten las necesidades, se planteen 
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las posibilidades, y en su caso se establezcan los vínculos necesarios. Todo esto con miras a 

mejorar el proceso académico del Colegio. 

En síntesis, los recursos resultan pertinentes de acuerdo con la actualidad de los programas de 

estudio de los cursos básicos de biología. No obstante, con las recomendaciones hechas se espera 

que tengan un mayor impacto en el plan de estudios. 
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CAPiTUL06 

ANÁLISIS ESTRUCTURAL INTEGRA TIVO 

SUPERESTRUCTURA 

6.1.lntencionalidad 

6. 1. 1. Caracterización 

La intencionalidad se halla conformada por la misión y la función del Colegio. el modelo 

educativo, la Concepción del Proceso de Enseñanza - Aprendizaje (COPEA). los propósitos del 

área de ciencias experimentales y de la materia de biología, así como los objetivos generales de 

la asignatura y de los programas de estudio (ver anexo correspondiente al referente institucional). 

6. 1.2.Análisis de la coherencia, congruencia y consistencia 

Misión de la UNAM. misión del CCH. propósitos del área de ciencias experimentales y de la 

materia de biología 

El análisis de la coherencia. congruencia y consistencia entre la misión de la UNAM. la misión 

y finalidades del Colegio, los objetivos del área y de la materia de biología demuestra que existe 

coherencia y consistencia en sus planteamientos, al mismo tiempo que existe congruencia entre 

ellos. 

Objetivos del programa de biología 1 

Al comparar los objetivos específicos de las temáticas con los objetivos generales de la 

asignatura y con los propósitos de la materia, se hicieron los siguientes hallazgos: 

Existe coherencia en sus planteamientos. Sin embargo, al desglosar los objetivos específicos que 

hacen referencia a la formación, información y capacitación. se encuentra que existen 

incongruencias e inconsistencias entre éstos con relación a los objetivos generales de la 

asignatura, principalmente en los objetivos de formación (véanse tablas 5.6 y 5.7). 

Objetivos del programa de biología 11 

En este programa de estudio se encontró que los objetivos generales de la asignatura no son 

apoyados por ninguno de los objetivos específicos, por lo que éstos últimos carecen de 

consistencia y no son congruentes con los propósitos de la materia (tabla 5.8). 
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Opinión 

De acuerdo con el análisis anterior, se concluye que los objetivos generales de ambas asignaturas 

de biología son coherentes, congruentes y consistentes al compararlos con los propósitos de la 

materia, del área, del CCH y con la misión de la UNAM. 

Sin embargo, en un nivel más especifico, como lo son los objetivos particulares de las temáticas, 

existen incongruencias e inconsistencias. ya que en ambos programas. los objetivos de 

inforrnación son más abundantes y específicos para la temática que los objetivos de formación y 

capacitación. lo que demuestra una tendencia a concederles más importancia a los aspectos 

inforrnativos del aprendizaje, que al desarrollo de habilidades y actitudes. Los objetivos 

específicos tal como están planteados son contradictorios con respecto a los propósitos del 

Colegio, del área y de la materia de biología, que son proporcionar una formación integral en los 

alumnos. Al mismo tiempo, dichos objetivos no corresponden con la COPEA y la metodología 

didáctica general establecida. Por lo tanto es necesario replantearlos. 

ESTRUCTURA 

6.2. Contenidos 

La caracterización de los contenidos se hace en el análisis sectorial (véanse secciones 5 .2.2.1 y 

5.2.3.3, páginas 66 y 98). 

6.2. l.Programa de biología J 

Análisis de la coherencia, congruencia y consistencia 

Existe coherencia en los planteamientos de la temática. 

El análisis de la congruencia y consistencia demuestra que la temática corresponde con los 

objetivos específicos del programa. sobre todo con los de infonnación, más que con los objetivos 

de forrnación y de capacitación (tabla 5. 7). 

Al comparar la temática con los objetivos generales de la asignatura, se encuentra que dicha 

temática no contribuye a que los alumnos adquieran la visión integral de los seres vivos. como se 

plantea en los objetivos (tabla 5.7). Por lo tanto. la temática carece de consistencia y no es 

congruente con los objetivos generales de la materia. 
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Análisis disciplinario 

Los contenidos abordados en el programa de biología 1 se centran en el estudio de las cualidades 

esenciales de los individuos, por lo que existe un predominio de las disciplinas analíticas como la 

biología celular. genética y fisiología. En dicho programa no se retoma el enfoque evolutivo y de 

biología integral que se plantea en el papel. ya que no se establecen las relaciones entre las 

características y procesos de los seres vivos. ni tampoco se relacionan con el concepto de 

autoperpetuación. Así mismo, los principios unificadores de la biología no se explicitan. Al 

mismo tiempo que se incluyen temas que no son universales en todos los seres vivos. sino 

particularidades de algunos grupos de organismos (véase tabla 5.2). 

En cuanto a la profundidad de los temas, los objetivos indican que el estudio de las cualidades y 

procesos debe hacerse en sus aspectos más generales. No obstante, el número de horas y de 

subtemas incluidos en las temáticas de metabolismo y regulación, indican que la profundidad con 

la que hay que abordar éstos es mayor que el resto de los temas (tabla 5.4). 

6.2.2.Programa de biología JI 

Análisis de la coherencia, congruencia y consistencia 

Existe coherencia mas no congruencia entre los objetivos generales de la asignatura y los 

contenidos. pues los objetivos generales no son apoyados por la temática. De acuerdo con lo 

anterior. los contenidos carecen de consistencia, pues no tienen una integración que permita 

alcanzar los objetivos generales planteados (ver tabla 5.8). 

Por otro lado, en este programa existe mayor correspondencia entre los objetivos específicos y la 

temática que en el programa de biología 1, sobre todo en lo que a objetivos de información y 

formación se refiere. 

Análisis disciplinario 

En el programa de biología 11. las entidades en las que se centran los contenidos son las 

poblaciones, especies. comunidades, biosfera e individuo. En cuanto a las cualidades esenciales 

de los seres vivos se abordan la variación y la adaptación. y de manera implícita se retoman los 

conceptos de reproducción y metabolismo. Los principios unificadores implícitos más recurrentes 

son el cambio y la diversidad, aunque también se encuentran la continuidad y la unidad. 

168 



Las disciplinas implicadas son en su mayoría sintéticas: evolución, taxonomía y ecología; aunque 

también se hallan implicadas la genética, biotecnología e ingeniería (ver tabla 5.3). 

De manera similar que en el programa de biología 1, en éste no se retoma el enfoque de biología 

integral que se plantea en el papel, ya que no se establecen las relaciones entre las características 

y procesos de los seres vivos, ni tampoco se relacionan con el concepto de autoperpetuación. Así 

mismo, los principios unificadores de la biología no se explicitan. 

En relación con el enroque evolutivo, éste no logra plasmarse en los contenidos del programa tal 

como están planteados, debido a que existe heterogeneidad en cuanto a los tópicos y áreas de 

estudio abordados, como son las ciencias ambientales, la genética, las ingenierías y 

biotecnología, lo que provoca que los contenidos no tengan un eje organizacional claro. 

En cuanto al análisis de la profundidad de los contenidos de este programa, se observa una 

tendencia a concederles más importancia a los temas especializados que a los conceptos y 

procesos básicos, lo cual está claramente determinado tanto por el tiempo que se les dedica. como 

por los objetivos de información, capacitación y formación, que enfatizan el aprendizaje de 

dichos temas (tabla 5.5). 

6.2.3.Análisis de la Pertinencia de los temas de los programas de biología I y 11 

Después de llevar a cabo los análisis anteriores, se encuentra que la mayoría de los temas de 

ambos programas son pertinentes, en cuanto que se trata de cualidades y procesos esenciales de 

los seres vivos, así como de teorías integradoras. los cuales deben formar parte de la formación 

biológica básica que reciben los alumnos. 

Sin embargo, es necesario señalar que existen ciertos temas, que por abordar características 

particulares de ciertos grupos de organismos no compartidas por el resto de los seres vivos. no 

son pertinentes en estos programas. Tal es el caso de los sistemas nervioso, endocrino e inmune 

del programa de biología l. Así mismo. dichos temas son incongruentes con el título de la unidad: 

¿Qué procesos son con1uncs en los seres vivos?. 

Por otro lado, la inclusión de tópicos especializados, como el de técnicas de ingeniería genética 

en el programa de biología 11, con un mayor nivel de profundidad que los contenidos biológicos 

básicos carece de justificación. ya que por un lado, dicho tema requiere conceptos previos 

sólidos por parte de los alumnos: por otro lado, se rompe con la secuencia y el enfoque 
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establecido en el programa (evolutivo y de biología integral). Por lo tanto. el terna de ingeniería 

genética no es pertinente en el curso de biología II. 

Opinión 

De acuerdo con el análisis anterior. se encuentra que ambos programas de biología tienen 

contenidos sin un eje organizacional claro. pues no se hace patente la inclusión de los conceptos 

generales, ni del enfoque evolutivo y de biología integral que se expresan en las declaraciones 

escritas de los programas. Así mismo, las aplicaciones de la biología en otros campos de 

conocimiento se abordan de manera parcializada, cancelando la posibilidad de establecer las 

relaciones potenciales de esta ciencia con diversos campos de conocimiento. Por otro lado, ambos 

programas carecen de una organización en la que se enfaticen las relaciones entre las cualidades 

esenciales de los seres vivos y los principios unificadores de la biología. 

Lo anterior se refleja en una serie de ternas en algunos casos inconexos, que carecen de 

integración, por lo que es necesario replantear su organización. 

Considero que la situación anterior es provocada en gran parte porque no se tiene claro qué es lo 

fundamental en la biología. y qué de la biología se debe incluir en la formación básica de los 

alumnos para adquirir una formación integral consciente. La propuesta es utilizar a los principios 

unificadores. a las cualidades esenciales de los seres vivos, a los procesos genr:ales y a las 

teorías unificadoras, como ejes para la estructuración de los contenidos; considerando las 

interrelaciones entre ellos, de tal manera que los alumnos del bachillerato adquieran una visión 

integral de la biología, que relacionen los procesos biológicos básicos con la capacidad de 

autoperpetuación. 

Debe resaltarse que los procesos biológicos básicos les dan unidad a los seres vivos. pero al 

mismo tiempo. dichos procesos básicos se hallan diversificados. Así n1ismo. estos procesos les 

dan continuidad a los seres vivos a través del tien1po, pero existe también la posibilidad de 

catnbio en los mismos. 

Finalmente. las aplicaciones de la biología en otros campos de conocimiento deben estar 

presentes a lo largo del desarrollo de ambos programas, de manera que se ofrezca una visión 

amplia de las mismas. sin privilegiar alguna en particular. 
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6.3. Concepciones y métodos de enseftanza - aprendizaje 

6. 3. 1. Caracterización 

En la metodología didáctica se enfatiza la investigación como estrategia principal de aprendizaje. 

a partir de situaciones problemas que sean de interés para los alumnos. Se sugiere destacar los 

procesos de énfasis en dichas investigaciones, para determinar el qué enseñar, el cómo 

(actividades de aprendizaje) enseñar y qué evaluar. Así mismo, se sugiere abordar los contenidos 

de acuerdo con los conceptos previos y formas de razonamiento de los alumnos, por lo que las 

actividades de aprendizaje estarán orientadas a que los estudiantes construyan sus conocimientos 

de fonna gradual y continua (Marco Conceptual para los programas del Área de Ciencias 

Experimentales, 1995). 

6.3.2.Análisis de la coherencia, congruencia y consistencia 

La metodología didáctica general contemplada para el área de ciencias experimentales es 

coherente. Así n1ismo, es congruente y consistente con la Concepción del Proceso de Enseñanza

Aprendizaje. con el perfil de egreso, con la misión del Colegio y con los objetivos generales de 

las asignaturas de biología 1y11 (ver tablas 5.9 y 5.1 O). 

Sin embargo, en un nivel de concreción n1ayor de los objetivos, se encuentran incongruencias e 

inconsistencia!.. entre dichos objetivos y el método general de enseñanza-aprendizaje, pues en 

ambos programas existe una tendencia a privilegiar los objetivos de tipo informativo sobre los 

objetivos de formación y capacitación, lo que contradice los principios sobre los que descansa la 

metodología didáctica, que son que a través de la investigación como estrategia principal de 

aprendizaje, se pretende lograr el aprendizaje integral de conocimientos, actitudes y habilidades 

(tabla 5. 1 O). 

6.3.3.Adecuación de los nrétodos de enseñanza-aprendizaje 

De acuerdo con el análisis anterior, la metodología didáctica general que se propone para abordar 

los contenidos de los progran1as de biología es adecuada. 

Sin embargo, en un nivel n1ás concreto, el método general de enseñanza-aprendizaje se convierte 

en las sugerencias didácticas para cada unidad de los programas de estudio. Dichas sugerencias 

consisten en un listado de actividades como son: la revisión bibliográfica. la realización de 

prácticas de laboratorio (uso y manejo de microscopio. observación de células). proyección de 
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películas. asistencia a conferencias. diseño y realización de investigaciones de laboratorio. de 

campo. etc. (Programas de Biología 1 y JI. 1 996). 

Estas actividades se encuentran aisladas. y no se establece claramente su relación con la 

metodología general. Lo que se observa es que estas actividades consideradas de manera aislada 

están alejadas de la propuesta de utilizar a la investigación como un proceso continuo que pennita 

conocer y modificar los esquemas conceptuales de los alumnos. 

De acuerdo con lo anterior. considero que dichas sugerencias didácticas no son coherentes ni 

consistentes, y tampoco congruentes con respecto a la metodología didáctica general. por lo que 

tampoco son adecuadas. 

Opinión 

Considero que las actividades de aprendizaje sugeridas tal cual están planteadas no corresponden 

con la metodología didáctica y no contribuyen al aprendizaje integral de conceptos. habilidades y 

actitudes. Es necesario reorientarlas. de manera que sean acordes con la metodología didáctica 

general. así como con la Concepción del Proceso de Enseñanza-Aprendizaje. 

6.4. Alumnos 

6.-1.1. Congruencia en/re el desempeño académico de los alumnos y la COPEA. objelivos 

generales de biología I y 11 y perfil de egreso 

Los resultados del Examen de Diagnóstico Académico (EDA) para las generaciones 1 999 y 2000. 

son indicativos de que aparentemente la mayoría de los alumnos no posee un dominio suficiente 

de la temática de los programas de estudio. lo cual no es congruente con los objetivos generales 

de dichos progran1as. que son proporcionar una enseñanza integral que provea a los alumnos de 

nociones y conceptos básicos, así como las metodologías, que les permita aprender a aprender. 

Así mismo, tampoco existe congruencia entre estos resultados y las contribuciones de la 111ateria 

de biología al perfil de egreso, ni con la COPEA. que plantea que el alumno deberá saber y saber 

hacer. 

No obstante, cabe aclarar que hasta el nlomcnto el EDA ha sido diseñado para medir los 

aprendizajes de conocimientos, mas no de habilidades. valores y actitudes. Por lo que sería 

necesario elaborar instrumentos que considerasen los tres ámbitos: información. formación y 

capacitación. 
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6. 4. 2. Congruencia entre el desempeño académico de los alumnos y los programas de 

biología I y II 

Los datos obtenidos del desempeño académico de los alumnos de la generación 1999 en las 

asignaturas de biología 1 y 11. demuestran que existe una relativa correspondencia entre los 

resultados del EDA, la acreditación en las asignaturas y la eficiencia terminal. mas no existe la 

misma correspondencia entre estos datos en la generación 2000, pues aunque aumentó la 

aprobación y disminuyó la deserción. los resultados del exan1en diagnóstico fueron prácticamente 

los mismos que para la generación anterior. 

En este trabajo se presentan elementos para afirmar que los programas indicativos de tales 

asignaturas presentan deficiencias en los ámbitos disciplinario (en cuanto a contenidos se refiere) 

y educativo (existe un desequilibrio entre la cantidad de objetivos de información. capacitación y 

formación, así como una falta de congruencia entre la metodología didáctica general y las 

actividades didácticas sugeridas). 

Por lo tanto. es muy probable que el bajo nivel de aprendizaje mostrado por los alumnos en los 

tópicos de la biología básica, se deba entre otros factores. a tales deficiencias de los programas 

indicativos. 

6.4.3. Congruencia entre el desempeño académico de los alumnos y la formación de los 

profesores 

Como se señala en la sección correspondiente al personal académico, el presente trabajo aporta 

evidencias que indican que posiblemente existen carencias de tipo epistemológico en una pane de 

los docentes del Colegio. Este hecho podría contribuir a explicar en parte. el por qué no se 

observa una correlación entre la mayor acreditación con respecto a los resultados del EDA en la 

generación 2000. Lo que evidencia que el acreditar un curso no garantiza que exista el 

aprendizaje suficiente. 

No obstante. es necesario aclarar que existen otros factores que seguramente incidieron en el 

aprovcchan1iento escolar en los alumnos. principalmente la huelga estudiantil de 1999; aunque 

no se descana la influencia de sus propios antecedentes académicos y económicos. que también 

condicionan el aprendizaje. 
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6.4.4. Consislencia del desempeño académico de los alumnos 

Finalmente, tomando en cuenta lo anterior y considerando que los alumnos del Colegio no 

poseen el dominio suficiente de conceptos biológicos básicos. podemos afirmar de manera 

tentativa que su formación no tiene la consistencia esperada 

Opinión 

Las conclusiones a las que se llegó con respecto al desempeño escolar de los alumnos en este 

estudio. tomaron corno base los datos de eficiencia terminal. Ja acreditación para la materia de 

biología y Jos resultados del EDA. de lo cual se desprende que si bien se ha observado una 

recuperación en la acreditación y una disminución de deserciones en la materia en la generación 

2000, todavía hace falta atender el aspecto del aprendizaje. Por un lado. es indispensable 

perfeccionar el instrumento que se utiliza para medir los aprendizajes. de manera que se 

consideren no sólo los conocimientos. sino también las habilidades y actitudes; lo cual asegurará 

que se cuente con resultados más completos y confiables. 

No obstante. no cabe duda que para contribuir a disminuir el problema del bajo nivel del 

aprendizaje, es necesario reestructurar los programas de estudio para las asignaturas de biología 1 

y 11, así como reforzar la fom1ación de los profesores en sus diferentes ámbitos; de tal manera 

que exista mayor congruencia entre las finalidades educativas, las características de los 

pro6rarnas de estudio, el perfil docente y Ja fom1ación que están adquiriendo los alumnos. 

Por último, es necesario resaltar que el análisis acerca del desempeño de los alumnos es en si 

mismo complejo, debido a que en este proceso intervienen de manera natural diversos factores. Si 

a esto Je aunarnos la interferencia del conflicto universitario en el desempeño académico de las 

generaciones 1999 y 2000, resulta dificil discernir en qué medida, el bajo nivel de aprendizaje en 

dichas generaciones se debió a las deficiencias de los programas de estudio. a problemas propios 

en Ja enseñanza. a los efectos de la huelga estudiantil. o bien, a un efecto combinado de los 

niisn1os y otros factores. por lo que seria necesario llevar a cabo estudios 111ás puntuales en donde 

se explorasen de manera más detallada dichas posibilidades. 

6.5. Personal académico 

Como quedó establecido en el análisis sectorial. el aspecto que se investigó acerca de los 

docentes, fue realizar una prin1era aproxin1ación para averiguar cuáles eran las concepciones que 

tienen acerca del enfoque de biología integral establecido en los programas indicativos. 
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6.5.1. Congruencia entre la formación de los profesores y los programas de biología 1 y 11 

El análisis llevado a cabo acerca de la interpretación del enfoque disciplinario de los programas 

por parte de los profesores que imparten esta materia, proporciona evidencias de que es posible 

que aproximadamente una tercera parte de ellos desconoce o no comprende dicho enfoque. lo que 

indica que es muy probable que esa tercera parte de los profesores no aborda sus cursos con el 

enfoque de biología integral que se establece en los programas. 

Por lo tanto, si se conjuntan las deficiencias desde el punto de vista disciplinario de los 

programas de biología, que son la falta de ejes organizacionales claros en la estructuración de los 

contenidos, la carencia de algunos conceptos clave, así como el desequilibrio existente entre 

algunas aplicaciones de la biología y las temáticas básicas, con la posible falta de una concepción 

epistemológica clara de la disciplina en una parte de sus docentes, el resultado seguramente será 

la enseñanza de una biología fraccionada, lo cual a su vez repercutirá en el aprendizaje de los 

alumnos y el panorama que éstos adquieran de dicha disciplina. Lo anterior es particularmente 

importante si se considera que la biología que se enseña en estos cursos. tiene como finalidad 

fonnar parte de una cultura científica y humanística básica. 

No obstante, no hay que dejar de lado que las características aparentes de estos docentes. no 

representan la generalidad. pues de acuerdo con el referente utilizado. el resto de ellos posee 

nociones de lo que es la biología integral, y la mayoría de ellos identifica a la Teoría de la 

Evolución como eje integrador, lo que en parte garantiza que se logre cierto nivel de integración 

en sus cursos. 

Finalmente, de acuerdo con lo anterior, se concluye que las concepciones de una parte de los 

profesores no son congruentes con el enfoque disciplinario establecido en los programas 

indicativos. 

6.5.2. Congruencia entre la formación de los profesores y la COPEA. objetivos generales de 

biología 1 y 11 y per.fil de egreso 

Los objetivos generales de las asignaturas básicas de biología plantean como prioridad la 

enseñanza de una biología integral. de manera que se les proporcione a los alumnos los 

conocimientos y habilidades básicos para poder interpretar los fenómenos biológicos y aprender a 
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aprender. Por lo tanto. aparentemente no existe congruencia entre éstos y las concepciones de 

tipo epistemológico en una parte de los docentes. 

Así mismo, es necesario señalar que en el presente estudio no se averiguaron cuales son las 

formas de enseñanza de los profesores en el aula. por lo que no es posible inferir a partir de la 

información que se tiene si hay correspondencia entre las formas de enseñanza, la COPEA y el 

perfil de egreso. 

6.5.3. Pertinencia de laformación de los profesores que imparten la materia de biología 

Es necesario reiterar que este trabajo representa una primera aproximación para averiguar si los 

prolesores poseían una concepción de biología integral. por lo que resulta muy útil para obtener 

un panorama general acerca de la interpretación del enfoque disciplinario de los programas de las 

asignaturas de biología por parte de los docentes. lo que a su vez abre posibilidades para estudios 

posteriores en este ámbito. 

De acuerdo con datos de la Secretaría Académica del CCH. alrededor del 85 % de la planta 

docente total que imparte la materia. posee la licenciatura en biología. mientras que el 15 o/o 

restante tiene estudios de medicina. cirujano dentista, médico veterinario, ingeniero bioquímico, 

ingeniero agrónomo, etc. Es decir. el número total de los profesores en el Colegio con 

formaciones profesionales diferentes a los biólogos es nlenor que en el plantel donde se llevó a 

cabo el estudio, lo cual en principio indicaría que la proporción de profesores con posibles 

deficiencias en el ámbito epistemológico de la biología es menor a lo encontrado en este estudio. 

No obstante. es necesario insistir que no se descarta por completo la existencia de concepciones 

de biología integral por parte de los profesores, alternativas a la adoptada corno referente en el 

presente estudio. No obstante, de acuerdo con el carácter de las respuestas dadas, éstas no se 

manifestaron. 

Por otro lado, en la presente investigación no se averiguaron otros aspectos en la forn1ación de los 

profesores. como lo es el pedagógico ni el grado de actualización en la disciplina que imparten. 

Por lo tanto. considerando únicamente el aspecto epistemológico, puede afirmarse que 

tentativamente la nlayoría de los profesores posee una formación pertinente. mientras que 

aparentemente una minoría no posee la formación epistemológica necesaria para impartir la 

materia de biología. 
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Opinión 

De acuerdo con los resultados anteriores. considero fundamental que la Institución refuerce la 

formación epistemológica de los profesores en el ámbito de la biología. debido a la trascendencia 

que dicha formación tiene para la enseñanza de esta ciencia en el aula. No obstante, es necesario 

que se considere en especial al sector minoritario del personal académico que requiere un mayor 

bagaje de conocimientos en dicho ámbito. 

Finalmente. es importante recalcar que el anterior no es el único aspecto importante en la 

formación de los profesores. por lo que será necesario atender al mismo tiempo los ámbitos 

pedagógico y de actualización disciplinaria. A este respecto. el Colegio ha implementado el 

Programa de Fortalecimiento de la Docencia (PROFORED. 2000). Diplomados de Actualización 

en la Enseñanza de la Biología (1997-2000), el Programa de Apoyo a la Actualización y 

Superación del Personal Docente (PAAS). cursos de actualización pedagógica y disciplinaria en 

colaboración con la DGAPA. así como la organización de cursos de actualización de manera 

local en los planteles 1• 

INFRAESTRUCTURA Y CONDICIONES DE TRABAJO 

6.6 Infraestructura 

6. 6.1. Congruencia en/re la infi"aes1r11ctura y los programas de biología 

Los resultados del análisis de la infraestructura efectuado en el capítulo 5. demuestran que 

aunque con algunas carencias. sí existen recursos para poner en marcha los programas de 

biología; ya que por un lado. existe el material bibliográfico (libros y revistas de divulgación 

cientifica) necesario para cubrir los requerimientos de dichos progran1as (ver sección 5.6.1.3 ). 

Así mismo. existe el equipo suficiente (microscopios estereoscópicos. de campo claro y de 

contraste de fases. potenciómetros. centrífugas clínicas. estufas bacteriológicas, etc) para apoyar 

la enseñanza de los principales contenidos de los programas. a través de la realización de 

prácticas de laboratorio o algunas investigaciones en pequeños grupos. 

Así mismo. otro recurso potencialmente importante es el SlLADIN. Si bien actualn1ente ha 

aun1entado el número de proyectos y alumnos inscritos en dicho sistema de laboratorios. aun no 

se ha consolidado completamente su relación con la enseñanza de la biología en los laboratorios 

curriculares. por lo que será necesario establecer los mecanismos necesarios para orientar la 
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utilización de los recursos de estos espacios hacia la enseñanza curricular. A este respecto. la 

SeSeAA junto con las Secretarías Técnicas del SILADIN han trabajado recientemente en el 

establecimiento de criterios precisos para que las actividades que se lleven a cabo en estos 

laboratorios sean pertinentes con respecto a los objetivos y contenidos de los progrrunas de 

estudio, lo que aparentemente ha incidido en una mayor pertinencia de los proyectos que se 

desarrollan ahí2
• 

Por otro lado, el análisis realizado de los recursos audiovisuales demuestra que existe material 

potencialmente útil para apoyar la puesta en marcha de los programas de biología, y que en la 

actualidad se encuentran a un mayor alcance de los profesores para apoyar sus cursos. Así 

mismo. las temáticas de los videos se relacionan con casi la totalidad de los contenidos de los 

programas (tabla 5.25 y sección 5.6.5.3). No obstante, se requiere hacer un análisis minucioso 

acerca de la pertinencia de los contenidos de tales videos con respecto a los objetivos y 

contenidos de los programas, trabajo que actualmente se está realizando por parte del 

Departamento de Servicios Audiovisuales de la SeSeAA. junto con el apoyo de profesores del 

Colegio. 

Finalmente, con respecto a la infraestructura de cómputo. se encontró que los recursos en este 

rubro son limitados (ver sección 5.6.2.3). A este respecto. en el diseño de los progratnas de 

biología, se contempló la posible realización de actividades de ensei!dllza-aprendizaje que 

involucran recursos informáticos. En este sentido, es evidente que existe limitación en cuanto a la 

disponibilidad de este recurso para la enseñanza de la biología en gran parte de la comunidad del 

Colegio. 

No obstante, como se estableció en el análisis correspondiente, cada vez son más los docentes y 

estudiantes que emplean la computadora con10 herramienta para la enseñanza y el aprendizaje. 

Por lo tanto, en general si existe congruencia entre los programas de las asignaturas básicas de 

biología y la infraestructura existente en el Colegio. 

1 Secretaría Auxiliar de Ciencias Experimentales .. Secretaria Académica .. DGCCH .. 2002. 
2 Informe de Trabajo 2001, DGCCH. 

178 



6. 6. 2. Pertinencia de los recursos 

La mayor parte de los recursos existentes en el Colegio son congruentes con los programas de 

estudio de biología, por lo que resultan pertinentes de acuerdo con la actualidad y características 

de los mismos. 

Opinión 

A pesar de que en general, los recursos existentes son pertinentes para los programas, a mi juicio, 

existen aspectos que requieren una atención inmediata. como es la optimización en la utilización 

de los recursos bibliográficos, audiovisuales. y de laboratorio. En los dos primeros casos es 

necesario culminar la depuración de los materiales que actualmente resulten obsoletos, así como 

contar con catálogos y bases de datos actualizados; y en el último caso, contar con las 

condiciones adecuadas para la instalación y uso del equipo de laboratorio. 

SÍNTESIS CONFRONTA TIV A 

En el análisis preliminar llevado a cabo en el presente estudio. se analizó el desarrollo histórico -

contextual del plan de estudios y de los programas de biología, desde la creación del Colegio 

hasta la puesta en marcha del Plan de Estudios Actualizado (PEA). En dicho análisis se destacó la 

carencia de un proceso permanente de evaluación - planeación en la institución, desde su origen 

(1971) hasta el proceso de revisión curricular (1992), lo que imposibilitó detectar fallas y aciertos 

durante el desarrollo del plan de estudios. y en su caso hacer los ajustes o cambios necesarios. Así 

mismo, se destacó que a pesar de haber sido un curriculum innovador en su época. no se contó 

con las condiciones necesarias para su adecuada implen1entación, por ejemplo, la fom1ación 

permanente de sus docentes. 

La puesta en marcha del PEA representó un parteaguas en la historia del Colegio, ya que por un 

lado, la elaboración de los nuevos programas resolvió gran parte de la problemática existente con 

el Plan de Estudios anterior: la dispersión en los programas de estudio y la actualización de los 

contenidos tcn1áticos. Por otro lado. se plantea la necesidad de contar con un programa 

permanente de formación de profesores. En este orden de ideas. tanto en el documento del Plan 
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de Estudios Actualizado. como en el Programa de Innovación de la Docencia y de Formación de 

Profesores del Plan General de Desarrollo (PGD) del CCH para el periodo 1 999-2002. se señala 

como un criterio de implantación del mismo la necesidad de un programa permanente de 

formación de profesores tanto en el ámbito metodológico como en el disciplinario. Con respecto 

a este último se han llevado a cabo diplomados para algunas materias básicas del Plan (como 

química y biología). Así mismo, a partir de 1994 se implementó en la UNAM el programa de 

Apoyo a la Actualización y Superación del Personal Docente del Bachillerato de la UNAM 

(PAAS), cuya finalidad es formar a los profesores tanto en el aspecto disciplinario, como en el 

pedagógico, a la vez que se les proporcionan herramientas como el inglés y la computación. 

Finalmente, el PGD establece como uno de los ejes del desarrollo de la institución poner en 

práctica y desarrollar de manera plena el PEA. revisar permanentemente sus resultados e 

introducir las modificaciones justificadas a sus programas y al propio plan. Para lograr tales 

propósitos se estableció el Programa de Puesta en Práctica y Enriquecimiento del PEA. una de 

cuyas prioridades es "Consolidar y desarrollar. de acuerdo con las disposiciones del Consejo 

Técnico, un sistema colegiado de seguimiento, evaluación y perfeccionamiento permanente de 

los programas y del plan de estudios actualizados .. .''3 • 

De tal suerte que en el año 2002. se ha iniciado el primer proceso de revisión de los programas de 

las asignaturas de primero a cuarto semestres con :..n cúmulo de información recabada acerca de 

la trayectoria escolar de los alumnos, de los Talleres de Recuperación de la Experiencia Docente 

(TREDs), y de las propuestas elaboradas por los profesores. Así mismo, para el proceso de 

revisión se considera como base el Núcleo de Conocimientos y Formación Básicos (NCFB) que 

debe proporcionar el Bachillerato de la UNAM, elaborado por el Consejo Académico del 

Bachillerato (CAB) de la misma institución. 

El NCFB constituye la selección de los desempeños académicos (que incluyen conocin~ientos. 

habilidades, valores y actitudes) que se consideran esenciales y propios del bachillerato en las 

diversas disciplinas4
• 

Sin embargo, para determinar la viabilidad de un programa de estudios. es necesario considerar 

también a los principales factores que intervienen en el proceso educativo y cómo interactúan 

entre ellos, a: saber/ los alun~nos, los profesores y la infraestructura con la que cuenta la 

3 Plan General de Desarrollo del CCH. Gaceta CCH. 1998. 
4 

Núcleo de Conocimientos y Fonnación Básicos que debe proporcionar el bachillerato de la UNAM, CAB. 2000. 
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institución. Por lo que será necesario contar con toda la información requerida, para que sea 

analizada de manera integrada, de tal manera que se tenga una visión completa de la situación del 

plan de estudios. 

A este respecto, existen algunos hallazgos relevantes en el presente estudio. Primero, el enfoque 

disciplinario de biología integral no se halla plasmado en la organización de los contenidos de los 

programas de estudio para las asignaturas básicas de biología, al mismo tiempo que existe un 

desequilibrio entre los conceptos biológicos básicos y algunas aplicaciones de la biología. Por 

otro lado, hay indicios de que la formación en el ámbito epistemológico de la biología en un 

sector de los profesores presenta también ciertas deficiencias. Finalmente. en general la 

infraestructura es pertinente de acuerdo con las programas de estudio. aunque hace falta la 

optimización en su utilización. 

Resulta evidente pues, que no existe una congruencia completa entre los diferentes elementos que 

intervienen en la aplicación de los programas de estudio. por lo que será necesario atender de 

manera integral las fallas detectadas, así como reforzar los aciertos, con la finalidad de mejorar el 

proceso educativo en el Colegio. 

Así mismo, las modificaciones que se hagan en la estructura de los programas de estudio deberá 

contar con una sólida base epistemológica, pedagógica y disciplinaria. 
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FALLAS DETECTADAS EN EL CURRICULUM 

Como se mencionó en el apartado anterior. el análisis realizado en los capítulos precedentes 

evidenció que existen carencias en los tres niveles estructurales que constituyen el curriculum del 

CCH. Así mismo. la información recabada en torno a los resultados de la aplicación de los 

programas de biología 1 y 11. indica que los alumnos poseen un nivel bajo de aprendizaje en la 

materia. lo que muy probablemente esté relacionado. entre otros factores con las características 

de dichos programas. 

A continuación se presentan las principales fallas detectadas en cada nivel estructural del 

curriculum: 

SUPERESTRUCTURA 

Se observa una falta de congruencia entre los elementos que constituyen la superestructura. 

concretamente los objetivos específicos de los programas de las asignaturas de biología 1 y 11 con 

respecto a los objetivos generales de las asignaturas, los propósitos de la materia y los otros 

elementos de la superestructura. debido a que tales objetivos privilegian el aprendizaje de 

conceptos. mientras que en los niveles superiores se plantea como meta el fomentar o dotar al 

alumno de una cultura básica que incluya el desarrollo de conocimientos. habilidades y actitudes. 

Al n1ismo tiempo. ninguno de los objetivos específicos hace referencia a la integración de las 

cualidades o procesos biológicos, lo que no corresponde con los propósitos generales de las 

asignaturas. Lo anterior plantea la necesidad de modificar tales objetivos. 

ESTRUCTURA 

Contenidos 

En el nivel de estructura, se detern1inó que los contenidos carecen de congruencia con respecto a 

los objetivos generales de aITibas asignaturas. que plantean la integración de cualidades y 

procesos biológicos. pues los ten1as no están organizados para alcanzar dichos niveles de 

integración, por lo cual también carecen de consistencia. 

Así mismo, desde el punto de vista disciplinario. los contenidos carecen de un eje organizacional 

bien definido, pues no se manifiesta el enfoque .. evolutivo y de biología integral"" que se 

establece en las declaraciones escritas. En su lugar, en ambos progran1as predomina un enfoque 

analítico-reduccionista. 
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Por lo tanto, es necesario reestructurar los contenidos, de tal manera que el enfoque de biología 

integral quede plasmado en la organización de los mismos. 

Métodos y técnicas de enseftanza-aprendizalje 

Existe una falta de congruencia entre la "metodología didáctica" establecida en los programas de 

ambas asignaturas con respecto a las sugerencias didácticas específicas en cada una de las 

unidades de los programas, pues estas últimas se hallan aisladas y sin establecer su relación con 

la metodología didáctica general. Por lo tanto, dichas sugerencias didácticas carecen de 

consistencia. por lo que es necesario reorientarlas. 

Profesores 

Existen indicios de que una parte de los docentes (alrededor del 25 %). no tiene nociones claras 

del enfoque disciplinario establecido en los programas de las asignaturas, pues asocian el 

concepto de biología integral únicamente con aspectos educativos o con otras cuestiones que no 

tienen que ver con la disciplina, mientras que otra parte mezcla los tópicos disciplinarios con los 

educativos. No obstante, es necesario aclarar que el presente estudio es un primer acercan1iento a 

este problema, por lo que es necesario que se realicen estudios posteriores para averiguar nlás a 

fondo las concepciones de tipo epistemológico que tienen los profeso.·es. 

Alumnos 

La información recabada en torno al desempeño académico de los alumnos tiene una importancia 

fundamental, debido a que en cierta forma refleja los resultados de la aplicación del plan de 

estudios. Dicha infomrnción demuestra que las generaciones 1999 y 2000. aparentemente carecen 

de un dominio nlínimo de los contenidos temáticos básicos de los programas de las asignaturas 

de biología 1 y 11. Estas características de los alumnos carecen de congruencia con respecto a los 

objetivos de las asignaturas. los propósitos dt! la materia. del área de ciencias experimentales y 

del CCH, así con10 con las contribuciones de la materia al perfil de egreso y la COPEA. 

INFRAESTRUCTURA 

Las principales fallas detectadas en el rubro de la infraestructura, esencialmente se refieren a la 

falta de optimización en la utilización de algunos recursos para la enseñanza de la biología; es 
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decir, existen pero no se usan de manera óptima. Tal es el caso de los espacios y el equipo del 

SILADIN, el equipo de precisión existente en los laboratorios curriculares y el material 

bibliográfico. Lo anterior se debe a que el CCH únicamente cuenta con políticas generales de 

adquisición y en algunos casos de distribución de los recursos, pero carece de políticas 

específicas para el uso y mantenimiento de dichos recursos. 

En lo que respecta al equipo de cómputo, este es uno de los recursos que presenta la mayor 

limitación en cuanto a su disponibilidad, sobre todo para los alumnos. 
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CAPiTUL07 

PROPUESTA DE REESTRUCTURACIÓN CURRICULAR PARA LAS 

ASIGNATURAS DE BIOLOGÍA 1Y11 DEL CCH 

PRESENTACIÓN 

El éxito en la aplicación de un programa de estudios. depende de la congruencia que exista entre 

los principales elementos del curriculum que se encuentran implicados directamente. Por lo que 

la presente propuesta aunque está orientada esencialmente a la modificación de los programas de 

biología I y II. -la organización general de los contenidos. los objetivos específicos para cada 

unidad y ciertos contenidos específicos-. también aporta elementos en otros rubros del curriculum 

directamente implicados, como son los alumnos, los profesores y la infraestructura. 

Esta propuesta se basa en los análisis preliminar y sectorial realizados en los capítulos 4 y 5. El 

capítulo está estructurado en 3 apartados, los cuales corresponden a las modificaciones 

propuestas en los tres niveles estructurales del curriculum: la superestructura (concepción del 

proceso de enseñanza-aprendizaje, objetivos específicos), estructura y organización (contenidos. 

métodos de enseñanza-aprendizaje, profesores y alumnos) e infraestructura (el material 

bibliográfico y equipo de laboratorio). 

7-1 SUPERESTRUCTURA 

Es importante resaltar que la presente propuesta de modificación toma como base fundamental 

los propósitos del CCH. que son dotar al alumno de una cultura integral básica (Plan de 

Estudios Actualizado. 1996). así como los propósitos de los cursos de biología. que son la 

enseñanza de una biología integral (Programas de Biología l y II. 1996). 

Considero que los cursos obligatorios deben estar enfocados a proporcionar una cultura básica 

que incluya la caracterización de las cualidades y procesos esenciales de los seres vivos dejando 

los temas de profundización para los cursos optativos. Así mismo, la enseñanza de una biología 

integral supone considerar las interrelaciones de esta ciencia con otros cainpos del conocin1iento. 

y al mismo tiempo ubicarla en su dimensión histórico - contextual. 
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7.1.1 Concepción del proceso de enseilanza - aprendizaje (COPEA) 

Se concibe al aprendi7..aje como un proceso de construcción del conocimiento (Marco Conceptual 

del Área de Ciencias Experimentales, 1995). Lo anterior implica un cambio en el papel del 

alumno, de ser un elemento pasivo en el aprendizaje, ahora tiene el papel principal. ya que debe 

hacerse consciente de la manera en que aprende. lo cual requiere la atención -percepción con 

intención-, el desarrollo de una memoria significativa, de una capacidad de razonamiento y de 

juicio (González González. 2000). 

7.1.2 Objetivos especificos 

De acuerdo con el análisis educativo realizado. y con la propuesta de organización de los 

contenidos, se plantea cambiar varios de los objetivos específicos de información, sobre todo 

enfatizar aquellos que tienen que ver con la integración de conceptos. En relación con los 

objetivos correspondientes a la capacitación y la formación de ambos programas, se propone 

ampliarlos, ya que se encuentran minimizados con respecto a los objetivos de tipo informativo 

(ver tablas 7.1 y 7.2). 

7 .2 ESTRUCTURA 

7 .2.1. Organización general de los contenidos de los programas para las asignaturas de 

biología 1 y 11 

Desde el punto de vista disciplinario. los contenidos estarán organizados de acuerdo con la 

concepción de Biología Integral de González González (op. cit). Se propone utilizar los 

principios unificadores, las cualidades esenciales de los seres vivos y las teorías integradoras 

como ejes para la estructuración de la temática, considerando las interrelaciones entre ellos, y que 

se relacionen los procesos biológicos básicos con la capacidad de autoperpetuación de los seres 

vivos. Debe resaltarse que los procesos biológicos básicos les dan unidad a los seres vivos, pero 

al mismo tiempo. dichos procesos básicos se hallan diversificados. Así mismo. los anteriores les 

dan continuidad a los seres vivos a través del tiempo, pero existe también la posibilidad de 

can1bio en los misn1os. 

Al mismo tiempo, considerar la relación de la biología con otros campos de conocimiento. de tal 

manera que los alumnos del bachillerato adquieran una visión integral de esta ciencia. 

De acuerdo con lo anterior, la organización general de los programas será la siguiente: 
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En runbos cursos, los contenidos se relacionarán con la orientación de la evolución. 

En el programa de biología 1, se abordan las cualidades esenciales y procesos generales en los 

niveles de organización celular, de individuo y de generaciones de individuos, utilizando como 

teoría integradora la Teoría Celular. 

Así mismo, considerando que el curso de biología 1 representa el primer contacto del alumno con 

la biología en el bachillerato, es importante iniciar con una visión de conjunto acerca de lo que es 

la biología - las disciplinas y rrunas que la conforman, las entidades, cualidades y procesos que 

estudia, así como las relaciones de esta ciencia con otras ciencias naturales, aplicadas y sociales-, 

para que los alumnos conozcan la complejidad y heterogeneidad de esta ciencia, así como sus 

aplicaciones potenciales. Otro aspecto importante, es hacer una caracterización general de los 

seres vivos y de los niveles de organización de la materia viva, en la que se establezca como 

cualidad más esencial de la vida, la capacidad de autoperpetuación, y que se relacione ésta con 

las cualidades y procesos biológicos básicos. 

El iniciar el curso de esta manera permitirá. desde mi punto de vista, que durante el transcurso del 

mismo, los alumnos logren realizar una mayor integración acerca de los temas estudiados, lo cual 

se contrapone a la manera de abordar el estudio de la biología del programa vigente de la 

asignatura, de iniciar directamente con el estudio de la célula, lo que muy probablemente propicia 

que los alumnos obtengan una visión fragmentada y reduccionista d.:: la biología. 

En el mismo orden de ideas, las cualidades esenciales que se abordarán en este curso serán el 

nietabolismo, la reproducción y herencia, mientras que los procesos generales son el crecimiento, 

desarrollo y la regulación. De estas cualidades y procesos se estudiarán los aspectos que los 

un{fican, así como los que les dan diversidad, para finalmente enfatizar corno tales cualidades y 

procesos unifican a los seres vivos. pero a su vez les permiten tener continuidad a través del 

tiempo y la posibilidad de cambio. La inclusión del principio unificador cambio, permite 

establecer en este curso relaciones de tipo evolutivo. 

En el programa para el curso de biología 11, los contenidos están organizados alrededor de las 

cualidades esenciales y procesos generales en los niveles de organización ecológica de 

poblaciones, comunidades y ecosisten1as, estableciendo al mismo tiempo su relación con los 

principios unificadores: se estudian los aspectos que las unifican. así corno los que les dan 

diversidad, y cómo dichas cualidades permiten que exista continuidad en los seres vivos. Así 

niismo, se considera con10 teoría integradora a la Teoría de la Evolución: de tal manera que se 
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estudian los factores principales que intervienen en el proceso evolutivo, así corno el origen Y la 

diversificación de los seres vivos. 

Por otro lado. los ternas que tienen que ver con las aplicaciones y la relación de la biología con 

otras ciencias no deberán abordarse de manera aislada corno ternas específicos. ni privilegiarse en 

cuanto al nivel de profundidad con el que se estudian con respecto a los temas básicos. En su 

lugar. a lo largo del desarrollo de los contenidos de ambos programas. deberán considerarse tales 

relaciones y aplicaciones, pero sin profundizar en ninguna de ellas en particular. de manera que 

se proporcione un panorama general acerca del campo de desarrollo de esta ciencia. 

Finalmente, es importante que en el programa de biología 11, se retornen las entidades. cualidades 

y los procesos biológicos básicos, los principios unificadores y las teorías integradoras estudiados 

en ambos cursos, para conseguir la integración de los temas alrededor de la concepción de 

Biología Integral (véanse tablas 7. 1 y 7 .2). 

7.2.2 Contenidos 

7. 2. 2. / Programa de biología I 

Corno se mencionó en el apartado 7.2.1, se propone iniciar la primera unidad del programa con 

una caracterización de los seres vivos y de la biología como ciencia. enfatizando el núcleo 

conceptual básico de la biología: el concepto d.! autoperpetuación, así como las cualidades y 

procesos generales que la hacen posible. 

Organizar los temas de la segunda unidad del programa vigente corno cualidades y procesos 

generales de los seres vivos en los niveles celular, de individuo y de generaciones de individuos. 

relacionándolos con los principios unificadores de la biología. Debido a que es necesario 

distinguir los niveles de complejidad de dichas cualidades y procesos, se abordarán en dos 

unidades diferentes. Así mismo. se elimina el concepto "conservación", por ser ambiguo y no 

específico corno propiedad de los seres vivos. y en su lugar emplear el término "metabolismo". 

Al n1ismo tien1po. el tema de regulación se reorienta, distinguiéndolo de las cualidades esenciales 

y ubicándolo como un proceso general de los seres vivos. con la hon1eostasis como concepto 

central. Así mismo. se propone citar diversos ejemplos de mecanismos homeostáticos en los 

niveles celular y de individuo. sin considerar de manera aislada ni profundizar en los temas 

"transporte a través de la membrana" y "'sistema nervioso, sistema endócrino y sistema inmune". 
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pues estos últimos no son características universales de los seres vivos, sino particularidades de 

los animales complejos (ver tabla 7.1 ). 

Finalmente. se incorporan los temas de crecimiento y desarrollo corno otros de los procesos 

generales de los seres vivos. 

7.2.2.2 Programa de biología 11 

En el programa de biología 11 que se propone, los ejes que estructuran los contenidos son el 

evolutivo y un nivel de integración ecológica. 

La temática está organizada en tres unidades. En la primera, se aborda la Teoría de la Evolución 

corno una de las teorías integradoras de la biología. Así mismo. se estudian las cualidades 

esenciales y los procesos generales de las poblaciones: la variación y adaptación, el crecimiento y 

la regulación. 

En la segunda unidad se estudian las cualidades esenciales y procesos generales en las 

comunidades y ecosistemas: la transferencia de energía. el crecimiento y la regulación, 

relacionando dichas propiedades con los principios unificadores de la biología (véase tabla 7.2). 

Por otro lado, en la tercera unidad se aborda el estudio del origen y evolución de los primeros 

seres vivos, así corno el proceso de diversificación de la vida hasta originar la biodiversidad 

actual. 

Finalmente. se concluye el curso retornando los procesos biológicos básicos, así como las 

aplicaciones de la biología abordados a lo largo de las dos asignaturas, para integrarlos alrededor 

de la concepción de Biología Integral (tabla 7 .2 ) . 

Corno puede constatarse. las modificaciones principales propuestas con respecto al programa de 

biología 11 vigente. consisten en una reorientación de los contenidos básicos alrededor de las 

cualidades y los procesos generales básicos en los niveles de población. comunidad y ecosistema. 

Al mismo tiempo. el proceso evolutivo se estudia con un nivel de profundidad mayor que en el 

programa actual. resaltando a las poblaciones con10 las unidades que contienen la variación 

genética y que evolucionan. Así mismo. se propone ampliar en tiempo y profundidad el estudio 

de las co1nunidades y ecosisten1as. 

Por otro lado, la cuarta unidad del programa vigente ¿Cuáles son algunas tendencias y 

aplicaciones de la biología moderna? se elimina, pues de acuerdo con la organización general de 

los contenidos establecida en esta propuesta. dos de las temáticas que ahí se desarrollan (técnicas 
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de ingeniería genética y biotecnología) carecen de una relación congruente con el resto. Además. 

los temas abordados en dicha unidad. sólo se enfocan en algunas aplicaciones de la biología, que 

no son todas, ni necesariamente las más importantes; lo cual proporciona un panorama 

fragmentario de las aplicaciones de esta ciencia. En lugar de ello, el estudio de dichos temas se 

reorienta al incluirse a lo largo del desarrollo de ambos programas. 

7.2.2.3 Nivel de profundidad de los contenidos 

De acuerdo con los objetivos particulares establecidos en la sección anterior y el número de horas 

propuestas (tablas 7 .1 y 7 .2), los temas deberán abordarse atendiendo a los principios básicos de 

los procesos. es decir, se propone abordarlos en sus aspectos generales más que profundizar en 

aspectos particulares de los mismos. para después pasar a la parte aplicativa de resolución de 

problemas. 

Así mismo. es importante no privilegiar únicamente el aprendizaje de conceptos. sino también de 

habilidades y de actitudes. 
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lloras 

5 

8 

16 

16 

15 

10 

10 

TABLA 7.1 PROPUESTA DE MODIFICACION PARA EL PROGRAMA DE BIOLOGIA 1 
Contenidos temáticos 

l'nidad l. Introducción al curso 

l. Caracterización de la biología como ciencia 
2. Caracterización de los seres 1 ivos y de los niveles de organización de la materia vi1a. 
2.1. Núcleo conceptual hi1icu de Ja biologia: au1operpe11iaC1ó11 en los ni1elcs de indi1 iduo, de 
generaciones. de población. de especie y de comunidad: Concepto de a111operpe111ac1ón, cualidades 
esenciales ~· procesos l!.enera\cs de los seres vi' os 

llníd1d 11. Cu1líd1des mnrialrs de los mes 1·ím en IOI níHles celulu, de índhíduos y de 
~enrrariones dr índh·íduos 

1.1.a Teoria Celular como uoa de 13' 1eorias m1egrador3' de la biología 
Células procariotas y eucariotas Diferencias. Estructura y función. Relación evolutiva 
2. Metaliolismo 
2.1. Unidad en e/ me1abo/15mo Reacciones de óxido-reducción. reacciones acopladas. 

Anabolismo: sinlesis de proleína1. Catabolismo: gtucólisis. 
2.2. Dimsidad en el me1abo/1Smo. Folosintesis y quimiosinlesis, fennenlación y respiración celular. 
Tendencias ernlutivas en el metabolismo. 
2.3. Importancia del metabolismo para la continuidad de los seres 1irns 
3. Reproducción. 
).l. Unidad en /a reprod11wón. Conccplo e importancia para la continuidad de la 1ida. 
3.2. Dil'ers1dad e11 la reproducción. Reproducción en procariotas y eucariotas 
3.2.1.Reproducción en eucariotas Ni1cl celular: ciclo celular. mitosis y meiosis. Ni1'el de generaciones: 
1ipos amual l mual. Reproducción humana. Ventajas cvoluti1as de la reproducción mual. 
3.2 2.lmportancia de la reproducción para la continuidad de los sm~ 1i1os 
4. llerencia 
4.1. Unidad e11 /a herencia. Genes v cromosomas. Bases moleculares de la herencia. ADN 
4.2 Dn-ersidad en los mecanismos d~ la herencia. Herencia en procariolas. Herencia en eucariotas 
sexuales: Leyes de Mendel, herencia no mendeliana, genética humana. 
4.3. Cambios en la infonnación genética: mutaciones genéticas y cromosómicas 
4.3. Importancia de la heroncia para la continuidad de la 1 ida 

l'nidld 111. rr1Kno1 ~enmles dr los 11res 1·hos en los nhrln celular y dr indhiduo 

1. Crecimiento y desarrollo. L'111dad Carac1cris1icas comunes dd crecimiento) desarrollo en iodos los 
ser<~ 1i1os D1msidud Ejemplos de las etap3' principales dd desarrollo embrionario en plantas ) 
animales 
2. Regulación. U111dod. llomeo11asis. Concepto D11ws1Jad. en el ni1cl celular, ejemplos. En el ni1el 
de indi1iduo: ejemplos en plantas y animales. 
3. Integración de la1 cualidades esenciales) procesos generales alrededor de la propiedad de 
autoperpctuación 
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Obirtivos 
Que los alumnos: 
• Adquieran un panorama general acerca de las caracteristicas de la biología como 
ciencia . Reconozcan las manifestaciones de la vida en sus diferentes niveles de 
organimión, asi como sus cualidades y procesos generales. 

Que los alumnos: 

• Identifiquen a la Teoria Celular como una de las Teorías Integradoras de la 
Biología . Distingan a las células procariolas y eucariotas. y que analicen sus relaciones 
evoluti1·as 

• Identifiquen las cualidades esenciales de los seres vivos y las relacionen con la 
capacidad de autopcrpetuación. . Expliquen los aspectos básicos de los procesos metabólicos de los seres vivos 

• Expliquen los aspectos básicos de la reproducción 

• Expliquen los mecanismos básicos de la herencia 
• Desarrollen habilidades de observación, análisis y síntesis, así como de 
comunicación oral y escrita . Desarrollen habilidades para el manejo del material y equipo de laboratorio . Desarrollen interés por las teorias científicas . Desarrollen actitudes de cooperación para el trabajo en equipo 

Que los alumnos: . Comprendan los aspectos básicos de los procesos generales en los ni1eles celular 
) de indi1iduo 
• Identifiquen los aspectos que les unidad y di1ersidad a estos procesos 
• Analicen por qué estos procesos les dan unidad, dimsidad) continuidad a los 
seres rnos 
• Se asuman como seres 1 irns al comprender que comparten caracteristicas con los 
dem:is organismos. 
• Valoren a los seres\ i\·os como entidades complejas, al comprender sus 

cualidades esenciales )' sus procesos generales 
• Reafinnen las habilidades de observación, análisis y síntesis, así como de 
comunicación oral) cscrila . . Reafiroicn las habilidades para el manejo del material)' equipo de laliora1orio 

Adquieran una actitud cientifica 

TESIS CON 
FALLA DE ORIGEN 
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TABLA 7.2 PROPUESTA DE MODIFICACION DEL PROGRAMA DE BIOLOGIA 11 ~ ''· .. r1¡ .. !_~ : 
: .. '. .. '• .. 

Contenidos temáticos Objetivos 
Unidad J. Cualidades esenciales y procesos generales en rl nfre/ de poblacidn Que los alumnos: 

J. Trorla de Ja l:loludón como una de las 1eoria1 in1egradora1 de Ja biología • Jden1ifiquen a Ja Tcoria de la Evolución como una de las leorias inlegradoras de la 
1.1 hidencias de la ernlución biología 
1.2 Anleceden1es hislóricos: 1eori:t1 de Lamarck )' Jlamin - Wallace • Dislingan las c1 idencias que suslenlan la leoria aclual de Ja evolución 
1J Teoría Sinlclica de la E10lución l.a pohlacion como unidad de la ernlución. ~1ccanismos dela ernlución: • Analicen los an1eceden1es en Jos que se suslenla la Teoria de Ja Evolución 

selección na1ural. llu¡o grnéi1co) d'"'ª gcni1ica. cspeciaci1in (liposl • ldcnlifiquen a las poblaciones como las unidades de Ja evolución 
1.4 \'ari1rión Variaciones 1'"''"ª' en la> r<•blaciones . • Reconozcan las caraclcrislicas que unifican y dirnsifican a las poblaciones 
1 4 1 U111dad. ~lulación) rccombinarn111 gcncuca wmo fucnlCs de ianacion . . . • Reconozcan a las mulaciones y la recombinación genélica como fuenles de 1·ariación 
IA 2 1Jmn1dad en lt1s fi1l'nlt!S d1..• ranarni,, Mulacioncs g(nica' y cromosómicas. Rccomhmac1ón genética en genética. y su imponancia para el cambio evolufüo 
procariolas) cucariolas . . . . . . . . . • Expliquen los aspc<:los básicos de la adaplación 
1.4.3 . lmponancia de las mu1acioncs Y de la rccombmacion como fuenlcs de variacion geneJica para el cambw , Relacionen Ja variación con Ja capacidad de adaptación y cambio en los seres vivos 

Cl'Oiul110. . • Jdcnlifiqucn los as pecios que les dan unidad y diversidad a las cualidades esenciales y 
1.5 Ad1p11t16n . . procesos generales en las poblaciones 
1.5.1 U11idad '"la adapración. 1~dap1ae1ón de las poblaciones como rcsuliado del proceso eiolull\O • Comprendan como es1as cualidades)' procesos les dan unidad, dirnsidad, conlinuidad y 
1 .52 Dnmidad en la adapracioll. l:¡emplos . . . la capacidad de cambio a los seres 1i1os 
1 5 J Jmponancia de la adaplación para la conlmu1dad de los seres rnos De 
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1. 6. C · · bla · nal · R ul1ción dcllamailo poblacional Unidad y d1mS1dad ' sarro en ª 11 ª es para ª mves11gae1on ecampo 
. rt11m1tnto r CIO y ti: I I d d d las poblaciones • Reafinmen las habilidades de observación, an!lisis, abslracción ysinlesis 

1.6 1 lmporlancrn e eslos procesos para a con 111111 ª e • Rcafinmcn la capacidad de comunicación oral)' escrila 

Unidad 11. Cralidadts esenciales J' procaos generales en las co11111nidadts y en los rco1il1tmas 
1. Comunidades. Caraclerislicas y propiedades cmcrgcnles. 
l. l. Tr1n1frrtnci1 dr mrgl1. Unidad. Cadenas y redes lróficas. Dn•rsidad. Transferencia de energía en 
difcrenles lipos de comunidades. 
1.1. J lmponancia de la lransferencia de energia en las comunidades para la conlinuidad de las mismas. 
1.2. Autorrrgul1ción, t1t1bilid1d y mcimirnto en las comunidades 
l .2. l .ln1craccioncs ecológicas: compelcncia, parasilismo, depredación, mu1ualismo 
1.2.2 lmponanciade eslos procesos para la conlinuidad de las comunidades 
1 J .Cambio. Sucesión ecológica 
2 Ecosis1cma1. Componenles biólico y abiólico 
2.1. Flujo dttnrrgl1 y m1trri1lts l.'mdad: carac1cri11ica1 comunes del flujo decncrgía y malcrialcs en los 
ecosistemas 
2 2. Dn·ersidad. Ejemplos de cslos promos en los ccnsislcmas lcrreslR~ y acua1icos 
2.3. Rq:ul1rión en los ecosislemas 
2.1.1 lmponancia de cslos procesos para laconlinuidad de los ccosislemas 
2.4. Cambio en los ecosislemas. Dclcrioro en Jos ccosislemas por la aclilidad humana 

Unidad 111. OriKen de los me1 1·fro.1 J' bitidfrmidad 
1. Teorias sobre el origen de la 1·ida 
1.1 Teoría de la Generación espon1ánca Contexto histórico en el que surge y es derrocada 
1.2 Tcoria Qui mica de Oparin -1 laldane. Elolucii111 de prolohionlcs a cubionlcs 
Evolucióu de lns primeros 1crcs 111os Origen de lns eucam11as 

2 llncrs11icac10n de la\ 1d;1 Bmd1\cr~1dad Concepto e im¡M1am:ia. 
l I Cl>11llicacii111y1a111no01ia. L'mco remos Carae1cri11im generales de lns cinco remos. 

J. lniegración de la1 enlidades, cualidadc~ l' procesos biológicos, principios unificadores y leorias 
inlegradoras alrededor de la concepción de Riologl1 lnlrgral. 
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Que los alumnos: 
• Expliquen las propiedades emcrgcnles que unifican)' diversifican a las comunidades 
• Comprendan los aspeclos generales de los procesos que se llevan a cabo en las 
comunidades 
• Reconozcan la capacidad de cambio en las comunidades 
• ldenlifiquen las propiedades que les dan unidad y diversidad a Jos ecosis1cmas 
• lnlegrcn las cualidades y procesos en las poblaciones, comunidades y ecosis1cmas 
alrededor de la propiedad de auloperpeluación 
• Reafinmen habilidades para las inves1igaciones de campo 
• Rcafinmen las habilidades de observación, análisis, absiracción y sin1esis 
• Reafinmcn la capacidad de comunicación oral y escrila 
• Valoren el impaciode las actividades humanas en el ambienle 
• Adquieran una ac1i1ud de respelo hacia su enlomo 
• Adquieran una ae1i1ud cienlifica 

l)ue lns alumnor 
• Contrasten la~ ideas sobre la gcncración espontánea con las explicaciones ac1uaJes del 
origen de la vida 
• ldcn11fiqucn los íac1ores que pcmiilicron el surgimienJo de los primeros seres vivos 
• l\pl1quen los planleamicnlos que conciben el origen de la vida como un proceso de 
c1olución quimica. a lmés de la variación, selección y adaplación 
• Rcconotcan que la biodi1crsidad ac1ual es el rcsuliado del proceso de evolución 
• Valoren la imponancia de la biodi1ersidad para el planela 
• Reafinmen las habilidades de observación, analisis y sinlesis; así como una aclilud 
cienlifica 
• Reafinmen las habilidades para el manejo del malerial y equipo de JaboraJorio 



7.2.2.4 Referente disciplinario propuesto para la enseftanza de la biologia en el bachillerato 

delCCH 

A partir de esta propuesta de contenidos, se construyó un referente concerniente a lo que desde 

mi punto de vista, debe enseñarse de la biología en el bachillerato, para lo cual se elaboraron 

matrices de confrontación entre los contenidos temáticos propuestos con respecto a los elementos 

del esquema epistemológico de la concepción de Biología Integral de González González (Tablas 

7.3 y 7.4); para posteriormente. ubicar tal temática en el esquema anterior. el cual constituye el 

referente (figura 7.1 ). 

Como se ha señalado en otra parte del texto, el bachillerato debe enfocarse a la enseñanza de una 

biología integral. Para lograrlo. los contenidos de los cursos básicos de biología deben 

contemplar el estudio de las cualidades esenciales (el metabolismo, la reproducción. la variación 

y la adaptación), y los procesos generales de los seres vivos (la regulación. el crecimiento y 

desarrollo) en los diferentes niveles de organización de la materia viva (los individuos, los 

organismos, las poblaciones. las comunidades y los ecosistemas) (figura 7.1 ). utilizando como 

ejes de integración las teorías celular y evolutiva. Así mismo, debe enfatizarse que dichas 

cualidades y procesos nos unifican y al mismo tiempo nos dan continuidad a través del tiempo. 

aunque al mismo tiempo también se hallan diversificadas gracias a la capacidad de cambio de las 

entidades biológicas a través del tiempo. Por lo tanto, el núcleo meJular de los cursos básicos de 

biología. lo deben constituir la relación entre el concepto de autoperpetuación y las cualidades. 

procesos y principios unificadores de la biología (véase figura 7. 1) 

No obstante. como se ha señalado en otro momento, es igualmente importante ubicar a la biología 

en su contexto histórico y social. así como considerar sus relaciones con otras ciencias. Nótese 

que en la parte correspondiente a tales aplicaciones y relaciones en el esquema. únican~ente se 

encuentra sombreado el octágono interno, sin señalar relaciones específicas. debido a que las 

aplicaciones potenciales son diversas. y su abordaje en el curso se realizará de manera flexible en 

función de cada contenido y a partir de problemas concretos. 
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TESIS CON 
F Al.LA DE ORIGEN rr abla 7.3. Matriz de confrontación de la propuesta de contenidos para el programa de biología 1 

PROGRAMA DE BIOLOGIA 1 
U~IDAD l. lolrodurción 1lcu110 

¡rrm11 1 f.nlid1d11 1 Concrp.~'und1m.drl1 Riol Prinr.l' nilir. dr 11 Riolo í1 Reinos 
I 

1 1 1 1 1
reorod ladaot l,anac unidad d1\crsid contin cambio olantas homms monera orotista lanimal 

Caracleriz.acióndc la 
h1ologia como ciencia 
Obje1os de esludio, dicp. 
biológicas y rel. con otras 
ciencias 1 X 
Cam1eri1.acióndelosseres 
\'l\'OS 

f\i1clcocunccptual hásico 
de la b1ol 
au1operpt111omi11 
c111hdadcsescnc.yproc. 
e.rales de los seres \'Í\'OS 

X 

Teoría Celular 1 X 
Cilulasprorarioiasy 
cuc:motas ReliJción 
ernlu11u 

Metabolismo. Unidad y 
Dimsidad.Tend. 
holutivas Imp. para la 
continuidad de los seres 
\'!\'OS 

Rcprodumón Umdad y 
d11ersidad lmp.pmla 
contmuidaddc la \·idaTend. 

X 

X 

C\'Olutl\'35 1 X 
llerencia Unidad Genes, 
cromosomas)AON 
Ducrs1dad·ltcri:nc1acn 
procanotas ~ eixariotas 
Camb1os·mu1ac1ones 

Jmporlancrndelaherencia 
para la continuidad de la 
\1da 

Crcc1m1ento y desarrollo 
Unidad v diwsidad. 1 X 

Regulación Unidad 
homcostas1s l>i\crs1Jad 
c¡emplos en plantas¡ 
animales 1 X 

lmp de c5to~ procesos para 
laconunuiJadJelosmes 
\i\'05 

X X X X X X X X X X X X X 

X X X X X X X X 
U~IDAD 11. Cu1líd1du mncialu dr 101mu1·ivo1 rn lo1 nivt~s rrl•lor, dr i1divídm v dt en<r1elo111 

X X X 



'ítmH 

Caraclerincióndela 
b1ologiacomoc1encia 
ObJclosdees1ud10,dicp 
biológicas y rtl con otm 
ciencias 

Carac1cmac1óndelos 
SCíCS\'i\'OS 

Niiclcoconccplual 
bámode la biol. 
l/IJ/Of'Uf'C/IJ(KIÓn 

cualidades csenc yproc. 
~rales dclosmes\·ivos 

TeorlaCelular 

Ctlulas procariolas y 
.:uc:molas RclaciOn 
C\OIUIJ\'3 

~kiahoh~mo Unidad y 
Di\·ersidad. Tend 
F.rnlutivas lmp Para la 
conlmuidaddelosscres 
vi\OS 

Reproducción Unidad y 
di,·ersidad Imp. para la 
conllnuidad de la 
\·ida Tend C\Olutius 
Herencia Unidad Genes, 
cromosomas)' ADN. 
Diversidad: Herencia en 
procariotasyeucariotas. 
Cambios·mutaciones 

lmporlanciadela 
herencia para la 
conlinuidad de 11 vida 

Crcc1m1cnto) desarrollo 
Unidad\ dn·crs1dad 

Regulación Unidad 
homcostam. Dnmidad 
CJcmplosenplantas)· 
animales 

lmpdc estos procesos 
para laconllnmdaddclos 
scr.:SVl\'OS 

1 

1 

PROGRAMA DE 8101.0GIA 1 
l'~IDAD l. Introducción 1lcuno 

Disci111inuan11i1ius DiJciplinassinl~licu 'hn. Rrcunos bióticos Bioltc. v drs. Tren. IReLotru eirnei11 Di!c. Polvsoc. 
Bioo"m IGenel IFi11ol ID Cel IT"º" IEcol IB'°"º IElol IPaleon IC Aeron IC Peso IE1noci lnecn IC. Amb IBiolec. IMatcm IFis. IOulm Filos. 10.Cicnc. 

X X X X X X X X X X X X X 

lftltl(ÍOltl 

X ..... ., 
;.I 

" 1~1-·, u .. - ' ~ u 
'" 1 . :·· ~ - -~0 

~· 

1 X 

t1tr1lut1ti1iuluh1llrfdt i1dh'id1os 
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Tabla 7.4. Confrontación de la propuesta de contenidos del programa de biología 11 con los elementos de la concepción de Biología Integral 

TtmH 

Ttorf1dc la [\1tluri6n. 
E\'idencias 

Anlcc. hist. T. de Lamml y 
Darwin-Wallacc 

Mee de la Cloli.<ión Las pobl 
comounrdadcsdclac\·oluc1ón 
\'1riadón Variac bttn en las 
pobl M111ac1ón y rccomb 
gcnc11ca lmp para el cambio 
t\·ol 

Ad1p11d6nAdap1.dclaspobl 
cornorcsultadodclproccvol 
lmp paralacontinuidaddclos 
mcs\·n·os 

Crt1lmitnto poblacional y 
Rrgulación del ~mano 
poblacional flmJ"J y 
Jn'l'fuJaJ 

ComW1idadcs Transfcrcnciadc 
cncrgla Auiorrrgulació~ 

cstabilidadycrccimicn10. 
Succsiónccolól!ica 

Ecosis1cmas Flujodccncrglay 
matmalcs Regulación 
Oclt:rioio en los ecosmcmas por 
laac!l\'ldad humana 

lc11na' suhrccl ori~ttndcla 
HJa 

ícuna de la Gc11crac1ón 
CSDUIU3nca 

rcoria QutRUCil de Oparm 
llalJanc: 

fa·0Juc1óndc los primeros mes 
\l\O) Ori1..ttndcloscucariolas 

Oi\m1flcac1óndcla\ida 
B1od1\crs1JaJ Conccploe 
1ml1011anrn1 

Cla~1ficmony1a\onomia 

Cinco remos· rarac1ctist1ns 
i:cncrak~ 

individ. lonian 

X 

PROGRAMA DE BIOLOGtA 11 

bluión 

Pri10. llnirc. dr 11 hlologll 

unidad Jdimsid lcontin. !cambio 

X 

X 1 X 

X X 
UNIDAD 11 C11lilfldt1 HHr.illrs ,. nrocrsos 1ncnln u 111 rom11id1dts vuosiltlllH 

X 

X 1 X X 
UNIDAD llL Orim dr 111id11 biodkmidad 

X X X 
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rotista lanimal 

1. r·· 

X 

X X X 



lrmu 

1 T<0rl1dr~ 

r.,olución.faidcrrias 

Arncc hist.. T de lamarcl ) 
Darnin-Wallrce 

Mee dr la evolución las 
pobl como unidades de la 
C\oluc1ón 
\'ariuión Variac ~'Cn en las 
poM Mutación y momb 
~c:rh!tica lrnp para el cambio 
C\ol 

Adoptoc~nAdapt.delas 

pobl como r<1ul~do del proc 
''º' lmp paralacontinuidad 
dclosscrumos 

CrtdmWnto poblacioral )' 
Rr2utuión del tamano 
poblactoml (fmd11J y 
dn·m1duJ 

Comwiidadcs Transforcncia 
dccnergia Auiorrcgulación. 
cslabilidad )'Crecimiento. 
S11m1ónccoló1?ica 

Ecomtcnus Flujodccncrgia 
y materiales Regulación 
Deterioro en los ccosiucmas 

[por la ac11,·1dad humana 

PROGRA~tA llE BIOLOGIA 11 
l 'IDAU l Cualidadrs rsrncialts ~ pmcrsu irnt11lrs rn rl nf\·tld~oblarión 

Diuiplinu1n1liticu Diuiplinn 5inti1K11 ~11n. Rrcunos biótifos Biotrr. \" du. Ttcn. Rrl olns rlrnci11 Disr. Pol ·sor. 

ílioQurm IGcnct IF1srol líl Ccl lla\on IEcol IBio"o IE10I IPaleon IC Al!lon IC Pesq IEtnoCJ lln¡cn le. Amb IBiotcc. IMatm IFls. IOulm !Filos. 10.Cirnc. 

X 

i; I"',.: 1 E ,, .. , 1 X 

._;'.:;·~_}- :'.·r> . ···¡ 1· ,•" 
··y.·/: .·I: 

·1 ·· 1 -; . <:~: 

l?ii'' ., 1 

UNIDAD IL C1111id1du tstnrillu ,. p!tJ'Ctsos gtarnlts tn las com11id1du y tt01Blr1111 

·1· 

1 1 

\· 

1 · I 1 X 

...... .• c.: 
UNIDAD llLOf1<n dr la •il1 yb~dhtni11d 

Tcorlassobrcclorít'fndcla 
\"Ida 

Tcoria de la Generación ;;1 
~- ~~ 
Tco1la Quima de Oparin - fll'.I Ul 
llaldanc X X X __ () 

E10h<ión de 105 primerO! •'" .. ···' . , •• 1 ª O 
~cn:H1\·o~ Ori~cndclos • ~~·""'"" , i ~,: ~··.- :L ·1 t-4 ~ 
cucariotas X X : .,. • d'i V o~~ ._,_ · Q 
D1,mificaci6ndcla,·ida ~~ \i ~ r-; \,t

1 
ts::I 

B1od1,erMdad Cooceploe \l f; . ~ ~ 
m1po1tanm X X X X . ..-·· 

Clasificac1ón)fa\ooomia 
Cinco reinos· Caractcrlsticas 
i:cneralcs 

- 1 --
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ARTICULACIÓN V TRASLAPE CON OTRAS CIENCIAS 

Filosofla. Psicologia 
Sociologla, Economia. 
Polí1ica, ele. 

UBICACIÓN. Rf:LACIÓN 1: INTEGRACIÓN D•: LAS CIENCIAS BIOLÓGICAS 

Figura 7.1. Referente disciplinario propuesto para Ja cnseílanza de la biologia en el bachillerato, a partir de Ja 

ubicación de los contenidos propuestos para los programas de biologia I y 11 en el esquema epistemológico de la 

concepción de Biología Integral de González Gonzálcz. Las áreas sombreadas representan los elementos incluidos en 

an1bos programas. 

198 



7.2.3 MoEtodos y técnicas de enseftanza - aprendizaje 

En correspondencia con la "metodología didáctica" establecida en los programas vigentes de las 

asignaturas de biología y con la COPEA. las actividades específicas de enseñanza-aprendizaje 

para cada temática deberán ser congruentes con los supuestos a partir de los cuales parten estos 

referentes. Si bien es cierto que el empleo de actividades concretas dependerá de los recursos. así 

como del ingenio y creatividad de cada profesor, considero que las sugerencias didácticas 

establecidas en cada unidad de los programas vigentes, podrán ser retomadas en la medida en la 

que se reorienten para averiguar las concepciones que tienen los alumnos acerca de los tópicos a 

estudiar, propiciar que se den los cambios conceptuales en ellos y favorecer que se apliquen los 

conocimientos en diferentes contextos. Para lograr tal fin, se propone abordar la temática a partir 

de problemas concretos. que en la medida de lo posible se relacionen con la realidad cotidiana de 

los alumnos. Al mismo tiempo, el profesor deberá relacionar los temas con las aplicaciones de la 

biología en los diferentes campos de conocimiento. 

Por lo tanto. esta propuesta pone el énfasis no sólo en propiciar el aprendizaje de conceptos. sino 

en el desarrollo de habilidades intelectuales en los alumnos. que les permita aplicar el 

conocimiento adquirido a través de la resolución de problemas concretos, relacionados con sus 

vivencias y su entorno. 

7.2.4 Profesores 

A partir de la primera aproximación realizada en este estudio para averiguar si los docentes 

poseían una concepción de biología integral cercana a la propuesta por González González, se 

aportaron elementos que indican que una parte de los profesores presentan carencias en este 

ámbito. La importancia de que el personal docente cuente con una formación sólida en el ámbito 

epistemológico para la aplicación adecuada de los programas de estudio es indiscutible. Si bien 

en el Plan General de Desarrollo del CCH (PGD) para el periodo 1999-2002, se propuso el 

Programa de Innovación de la Docencia y -de Formación de Profesores. el cual se ha llevado a 

cabo a través de la impartición de cursos y diplomados. éstos se han enfocado básicamente en los 

ámbitos disciplinario y pedagógico, por lo que se recomienda lo siguiente: 

Por un lado, monitorear los resultados de dichos cursos y diplomados. con la finalidad de 

conocer su funcionalidad; de tal n1anera que se cuente con los elementos necesarios para 

reafirmar o en su caso redefinir la orientación de los n1ismos. 
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• Al mismo tiempo. es indispensable que se ref'"uerce la formación epistemológica 1 en los 

docentes, por lo que es conveniente que los programas de formación de profesores que fornten 

parte del PGD. incluyan cursos o diplomados que atiendan la formación en este ámbito. 

• Por lo tanto, se propone establecer un sistema de monitoreo pemtanente que dé cuenta de la 

funcionalidad de los cursos que se imparten a los profesores del Colegio. así como de las áreas 

de la formación docente que requieran mayor atención, de manera que se atiendan los tres 

ámbitos: de actualización disciplinaria. pedagógico, y epistemológico. 

7.2.5 Alumnos 

El Plan General de Desarrollo del CCH para el periodo 1999-2002. cuenta con el Programa de 

Mejoramiento del Aprovechamiento Escolar. el cual contempla acciones encaminadas a dar 

seguimiento al desempeño académico de los alumnos, como son la obtención de los datos de 

acreditación de las diferentes asignaturas que conforman al plan de estudios, y la aplicación del 

Examen Diagnóstico de Ingreso. Lo anterior con fines de aplicar oportunamente medidas de 

apoyo. No obstante. es necesario que esta información se sistematice y se vincule con los 

resultados del Examen de Diagnóstico Académico para que funcione como un sistema de 

retroalimentación que monitoree el plan de estudios de manera continua; por lo que se propone 

hacer sistemático el análisis del aprovechamiento .oscolar. a través de la creación de un programa 

específico en el PGD, el cual será útil no sólo para atender integralmente problemas de rezago. 

sino que al mismo tiempo dicha información servirá para valorar los resultados de la aplicación 

de los programas de estudio. 

Finalmente, debido a la importancia que los resultados de la aplicación del EDA tienen como una 

de las fuentes de información acerca de la funcionalidad del plan de estudios. será igualmente 

necesario establecer un mecanismo que permita verificar la congruencia entre los reactivos 

contenidos en dicho examen con respecto a los contenidos de los programas de estudio. de 

manera que se cuente con información confiable en este rubro. 

1 Enfocada a la biología 

200 



7.3 INFRAESTRUCTURA V CONDICIONES DE TRABAJO 

Como se estableció en el capítulo anterior, las principales fallas detectadas en el rubro de la 

infraestructura, esencialmente se refieren a que existen recursos para la enseñanza de la biología, 

pero no se utilizan de manera óptima, corno son los espacios y el equipo del SILADIN, parte del 

equipo de precisión existente en los laboratorios curriculares y el material bibliográfico, por lo 

que es necesario que existan políticas claras que rijan no sólo la adquisición y distribución de los 

materiales y equipos. sino también su uso y mantenimiento. en donde se expliciten los 

lineamientos, criterios y procedimientos que regulen su manejo. 

Así mismo, la autora propone que dichas políticas formen parte de un programa permanente de 

uso óptimo de los recursos. que esté contemplado en el Plan General de Desarrollo. De tal 

manera que este programa sea el medio a través del cual se detecten las necesidades, se planteen 

las posibilidades, y en su caso se establezcan los vínculos necesarios. Todo esto con miras a 

mejorar el proceso académico del Colegio. 

En este mismo orden de ideas, en lo que respecta a aspectos concretos de la utilización de los 

recursos en los planteles. como es el equipo de laboratorio y el material bibliográfico, se propone 

lo siguiente: 

El equipo de precisión que no está siendo utilizado, corno son las balanzas analíticas. es 

necesario que se cuente con las condiciones requeridas para su instalación, uso y 

rnantenin1iento. Por lo que se recomienda que se tomen las siguientes medidas para garantizar la 

optimización de este recurso: 

• La elaboración de manuales para el manejo adecuado del equipo. que se encuentren a 

disposición de los usuarios de los mismos 

• Establecimiento de programas tanto para la capacitación en el uso. como para el 

mantenimiento de dicho equipo 

• Otra medida necesaria es contar con inventarios que incluyan el equipo existente tanto en los 

laboratorios curriculares como en el SILADIN. incluidos los adquiridos por los programas 

externos (PAECE, PAPIME. etc.), con la finalidad de tener un mayor control de estos 

recursos. 

Así mismo, en lo que concierne al papel que tiene el SlLADIN en la enseñanza de la biología, 

considero necesario que exista una mayor vinculación entre las actividades que se desarrollan en 
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estos laboratorios con las de los laboratorios curriculares. así como una mayor participación de la 

comunidad académica. 

Si bien. el CCH ha implementado diversas acciones encaminadas a insertar las actividades del 

SILADIN en el curriculum. como son el establecimiento de un rubro prioritario que se refiere al 

desarrollo de proyectos de los profesores de carrera en estos laboratorios. la organización de 

jornadas académicas en las que se difunde el trabajo realizado en los mismos. etc. será necesario 

llevar a cabo medidas adicionales como son. establecer mecanismos permanentes de difusión y 

de incorporación de la comunidad en proyectos de trabajo que impacten directamente la 

enseñanza de la biología. 

Con respecto al acervo bibliográfico. la autora sugiere lo siguiente: 

• Contar con inventarios en cada plantel con información actualizada. de manera que exista un 

mayor control del material existente. 

• Actualizar las bases de datos del material bibliográfico existente en cada plantel. 

• Poner a disposición de Jos usuarios de la biblioteca ficheros y kardex actualizados para los 

libros y las revistas respectivamente. 

• Organizar fisicamente las revistas de divulgación alfabéticamente y por año, para su fácil 

localización. 

Finalmente. es necesario enfatizar que aunque el Colegio cuenta con un Plan General de 

Desarrollo (PGD) y programas específicos para su desarrollo. será preciso que se implemente un 

proceso permanente de evaluación - plancación. el cual contemple los aspectos más relevantes de 

los factores que intervienen en el proceso educativo; de manera que pueda contarse con 

información confiable que sirva para retroalimentar la planeación. 

De acuerdo con lo anterior. es importante que en el PGD se consideren de manera articulada los 

diferentes progran1as encargados de reforzar las diferentes áreas del curriculum, con10 son el 

programa pern1anente de uso óptimo d<! los recursos. el programa de mejoramiento del 

aprovechan1iento escolar. el programa pern1anente de formación de profesores. etc. Así rnismo. el 

proceso de evaluación-planeación deberá concretarse en un programa permanente para la revisión 

del plan y los programas de estudios. 
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CONSIDERACIONES FINALES 

Corno se ha constatado en los capítulos precedentes, el CCH cuenta con información valiosa en 

los diferentes rubros que conforman su curriculum, como son los profesores, los alumnos y el 

propio plan de estudios, lo que le ha permitido hacer un diagnóstico general acerca del 

funcionamiento del mismo. Dicho diagnóstico ha sido utilizado en el proceso de revisión 

curricular por el que está atravesando actualmente la institución. No obstante, es evidente que 

carece de un modelo que permita el análisis sistemático e integrado de todos estos aspectos. 

A este respecto, el modelo "V'" de evaluación-planeación de González González. et al (2000), 

utilizado en la presente investigación, se caracteriza por analizar el proceso educativo en sus 

diferentes dimensiones. al llevar a cabo una hiperponderación diferencial de los diferentes rubros 

que lo conforman, lo que hizo posible al final obtener una visión integrada del todo, así corno de 

cada una de sus partes. 

Es necesario resaltar que el modelo anterior ha sido utilizado básicamente para los niveles de 

licenciatura y posgrado, por lo que resulta relevante que sea aplicado por primera vez en el 

bachillerato. Así mismo, debido a que el presente es un trabajo pionero en el campo de la 

evaluación curricular en el bachillerato de la UNAM, éste puede ser el antecedente para el 

desarrollo de trabajos posteriores en este campo, pues considero que las concepciones y métodos 

incluidos en el modelo '"V" de evaluación-planeacion empleado. son una alternativa 

perfectamente viable para los posibles procesos futuros de evaluación - planeación en el Colegio. 

En este orden de ideas, en esta investigación se aportaron elementos en diferentes aspectos: 

1. Obtención de información sistematizada de diferentes componentes del curriculum del CCH 

(las concepciones. objetivos. temática y métodos de enseñanza - aprendizaje de los programas 

de estudio, profesores. alumnos e infraestructura). así como su posterior análisis integrado. 

para determinar la viabilidad de los programas para las asignaturas de biología; de tal manera 

que el producto de este análisis pudiera ser de utilidad en el proceso de revisión curricular que 

actualn1ente vive el Colegio. y para grupos de trabajo o académicos interesados en los 

aspectos abordados durante esta investigación. 

2. Programas de estudio. Con base en el análisis efectuado de los programas institucionales de 

biología 1 y 11 del CCH, se elaboró una propuesta de modificación de los mismos. utilizando 

como referente los propios elementos de dichos programas. así como la concepción de 

biología integral de González González. Considero que el aporte principal desde el punto de 
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vista disciplinario de esta propuesta, es el enf"oque de biología integral. el cual permitió 

realizar una mayor integración de conceptos y procesos a través del establecimiento de los 

grandes ejes a partir de los cuales se organizaron los temas: el concepto de autoperpetuación 

como característica fundamental de todos los seres vivos, y alrededor de éste, los principios 

unificadores de la biología y las cualidades esenciales de los seres vivos, sin descuidar las 

interrelaciones de la biología con otras ciencias. Lo anterior es relevante, en tanto que se 

resuelve parte de la problemática de los programas vigentes que establecen como eje teórico 

para la organización de los contenidos un enfoque de biología integral. el cual no es 

explicitado ni se encuentra plasmado en los contenidos de dichos programas. Por lo tanto, esta 

propuesta de programas puede ser un elemento de utilidad como herramienta de trabajo de los 

profesores, así como en el actual proceso de revisión curricular. 

3. Así mismo. este estudio también aporta elementos en cuanto a las herramientas utilizadas 

para la evaluación. En relación con el análisis disciplinario y educativo de los programas, la 

elaboración de tablas de confrontación entre los contenidos de los programas y cada uno de los 

sectores del esquema epistemológico de Biología Integral (González González. 1991 ). tablas 

de confrontación entre los elementos de los programas (contenidos, objetivos. actividades de 

enseñanza - aprendizaje) y los referentes institucionales. Así como el empleo de guías de 

entrevistas para los coordinadores de las instancias centrales del Colegio. el director del 

plantel visitado y los jefes de departamento para el análisis de la infraestructura. 

Por otro lado, si bien en el presente trabajo se pretendió realizar un análisis integrado de los 

diferentes rubros que están relacionados con los progran1as de biología, es necesario n1encionar 

que existieron algunos obstáculos durante el desarrollo de esta investigación. Dichos obstáculos 

estuvieron detenninados principalmente por la propia estructura y organización del CCH. Siendo 

una institución de grandes dimensiones, los asuntos relacionados con las políticas de adquisición 

y distribución de los recursos, así como los datos acerca de las características de la planta docente 

y del desempeño de los alumnos. se encuentran a cargo de las diferentes instancias centrales que 

la conforn1an, lo cual ocasionó que la obtención de infon11ación no fuera del todo expedita. No 

·obstante, en la n1ayoría de los casos, hubo disposición por parte de dichas instancias para 

proporcionar la infon11ación requerida. 

Finalmente, uno de los hallazgos más relevantes de esta investigación fue que los programas 

institucionales de los cursos básicos de biología presentan deficiencias en los ámbitos 
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disciplinario y educativo. lo cual podría contribuir en parte al bajo nivel de aprendizaje observado 

en los alumnos. Así mismo, se plantea la posibilidad de que la formación epistemológica de los 

profesores también pueda influir en el aprendizaje; por lo que a partir de estos descubrimientos. 

es posible plantear algunas interrogantes que darían pie a investigaciones futuras más puntuales: 

• ¿En qué medida los programas de estudio están contribuyendo directamente a la formación 

integral que se propone el Colegio? 

• ¿Qué papel tienen las concepciones de tipo epistemológico de los profesores en el aprendizaje 

de los alumnos? 

Es evidente que parte de las respuestas a estas interrogantes se hallarán en el estudio a 

profundidad del proceso de enseñanza - aprendizaje en el salón de clases. 

En síntesis. de ser considerado. el presente trabajo puede constituir un antecedente para iniciar en 

el Colegio una cultura de evaluación ligada a la planeación. que propicie el fortalecimiento de los 

procesos educativos y la formación integral consciente de sus egresados. 
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ANEXOI 

A continuación se presenta el referente institucional elaborado ex profeso para llevar a cabo el 

análisis de los programas de estudio de las asignaturas de biología 1 y ll. Dicho referente está 

conformado por la misión de la Universidad. la misión. función y modelo educativo del Colegio. 

la Concepción del Proceso de Enseñanza - Aprendizaje (COPEA), el perfil de egreso. así como 

los objetivos del área de ciencias experimentales. los objetivos de la materia de biología y de las 

asignaturas de biología 1 y ll. 

REFERENTE INSTITUCIONAL 

Superestructura 

S. J .lntencionalidad 

5. J. 1. Caracterización 

Misión de la UNAM1 

La misión de la UNAM es fonnar recursos humanos de calidad .. preparados para enfrentar los 

retos de una competencia internacional basada en la ciencia y la tecnologfa. capaces de actuar 

de manera solidaria en una sociedad que aún tiene carencias e injusticias .. y con una fonnación 

humanista que les pcm1ita encontrar sentido y razón a su vida y a su práctica profesional. 

Investigar para ampliar las fronteras del conocimiento. buscando el máximo beneficio para la 

sociedad mexicana. en términos de formación de recursos humanos .. creación de una cultura 

propia y solución de los problemas nacionales. 

Preservar y difundir la cultura nacional, así con10 los grandes valores de la cultura universal. 

en beneficio de la sociedad mexicana. 

Misión y Fwl<cioo del Bachillerato dcl Col~io2 

De acuerdo con el Reglamento de la Dirección General del Colegio de Ciencias y 

Humanidades. y con base en el articulo 2 de la Ley Orgánica y los articulas del 1 al 5 y 10 del 

Estatuto General de la Universidad. el Colegio tiene como función impanir enseñanza media 

superior. hEl plan de estudios y sus métodos de cnsci\anza se orientarán en sus contenidos y 

en su organización. a dotar al alumno de una cultura integral básica. que al mismo tiempo 

1 Página electrónica de la UNAM: WWW.unam.mx 
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forme individuos críticos, creativos y útiles a su medio ambiente natural y social. los habilite 

para seguir estudios superiores••. 

Modelo Educativu del CCH 

Funci(}QeS del NM;hiUerat() del Colegio 

La función social del Bachillerato del CCH es formar en ciencias y humanidades, en 

conocimientos .. habilidades y actitudes, ciudadanos que mantengan una relación positiva. de 

servicio y de solidaridad con su entorno .. ya sea que continúen sus estudios en el nivel de 

licenciatura o se incorporen a la vida activa .. al ténnino o en el transcurso del bachillerato. Por 

lo tanto, atiende a la fonnación intelectual.. ética y social, se propone contribuir a la 

participación reflexiva y consciente de los alumnos en la cultura de nuestro tiempo con las 

características de ésta en nuestro país.J. 

Identidad del bachillerato 

El bachillerato del CCH es un bachillerato universitario. que compane con la Universidad 

la responsabilidad de construir, enseilar y difundir el conocimiento en las grandes áreas de las 

ciencias y de las humanidades. El alumno no solo debe saber .. sino saber por qué sabe .. que 

sea capaz de dar cuenta de las razones y de la validez de su conocimiento°'. 

Asf mismo, el CCH es un bachillerato de cultura básica .. ya que hace énfasis en las materias 

básicas para la fonnación del estudiante, y se propone contribuir a que el alumno adquiera un 

conjunto de principios, de elementos productores de saber y de hacer, a través de cuya 

utilización pueda adquirir mayores y mejores saberes y prácticas . 

La cultura básica que el Colegio pretende ofrecer a los alumnos es de carácter cienlifico; 

en el entendido de que las ciencias y el conocimiento se encuentran en constante construcción 

y que son producto de la razón critica. son una creación compleja~ histórica y ligada al 

desarrollo cultural y social de las comunidades humanas. 

Perfil del Egresado5 

Algunas de las características más relevantes del perfil del egresado del Colegio se describen a 

continuación: 

' Plan de Estudios Actualizado, cuadernillo 11 70, 1996, CCH, UNAM 
3 Op.cit. 
4 Op. cit 
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• Posee una fonnación cientifica y humanfstica ... 

• Ha acrecentado. como universitario. su capacidad de integrar la acción. el pensamiento. la palabra y 

la pasión por los grandes temas de la cultura .. 

• Aprende por si mismo y posee habilidades de trabajo intelectual generales y otras propias de los 

distintos campos del saber. así como las grandes generalizaciones o síntesis y los conocimientos 

específicos que le perTiliten adquirir o construir otros. resolver problemas teóricos y prácticos y 

emprender estudios superiores con probabilidades de éxito. 

• Ha adquirido una visión de conjunto de las distintas disciplinas ... 

• Ha adquirido habilidades. como la lectura adaptada a la naturaleza de los textos. la observación. la 

investigación documental. la experimentación. cte. 

• Mantiene una actitud de interés por la cultura y de curiosidad intelectual.. 

• Asimila en su manera de ser. de hacer y de pensar. conocimientos y habilidades que lo llevan a 

mejorar su propia interpretación del mundo y a adquirir una mayor madurez intelectual y 

estrategias propias para alcanzar aprendizajes independientes. 

• Desarrolla ... un pensamiento reflexivo-crítico. riguroso y flexible .. . 

• Valora el conocimiento científico en todos los campos del saber .. . 

• Toma decisiones infonnadas y responsables ... 

• Posee capacidades de percepción estética ... 

• Valora la salud psfquica y corporal... 

• Valora la imponancia de la dimensión tecnológica de los conocimientos que adqu!..:re y posee las 

habilidades básicas para aplicarlos en la resolución de problemas de su entorno. 

• ... Utiliza diferentes formas de lenguaje y representación .. :• 

s Op. cit. 

""Se considera al alumno como el sujeto de la cultura. por lo que éste no sólo debe 

comprender los conocimientos. sino tan1bién juzgarlos. relacionarlos con su propia 

experiencia y realidad, adaptarlos y asimilarlos de manera critica. El alun1no del Colegio 

deberá saber y deberá saber hacer ... 

Los enfoques pedagógicos de la docencia deberán respetar al alumno como sujeto .. acentuar 

su participación y actividad. favoreciendo su libertad de opinión ... 

""Los principios fundamentales del Colegio son: 

Aprender a aprender. Significa la apropiación de una autonomía en el aprendizaje 
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Aprender haciendo .. Se refiere a la adquisición de habilidades 

Aprender a ser. Enuncia el propósito de atender a la formación del alumno, en la esfera de 

Jos valores humanos, panicularmente los éticos. Jos cívicos y los de sensibilidad estéticaH. 

Propósitos del Á~ de Ciencias Experimentales 7 

En el área se pretende que la formación cientifica básica del bachiller sea útil para cualquier 

ciudadano del mundo actual en la medida en que incorpore nociones y conceptos de ciencia. 

sus fonnas de proceder. actitudes características. la terminologfa cientffica. sus aplicaciones 

tecnológicas y contribuya. a desarrollar una actitud más annónica entre la sociedad y el 

ambiente. 

Se pretende lograr un tipo de enseñanza que permita al estudiante modificar sus estn.1cturas 

de pensamiento y mejorar sus procesos intelectuales. además de proporcionarle 

informaciones y rnctodologias básicas, para interpretar mejor la naturaleza y entender el 

contexto en el que surge el conocimiento científico. 

Propósitos de la materia de biologías 
ºA través del estudio de la biología se pretende introducir y capacitar a los estudiantes en las 

formas de trabajo relacionadas con la investigación. La formación científica que se propone 

deberá incidir en la adquisición de valores y actitudes, que junto con los conocimientos y 

metodología aprendidos. propicien un desemperlo creativo, responsable y critico, relacionada 

con la sociedad y el ambiente .. :• 

ºSe pretende propiciar el desarrollo de habilidades intelectuales para la resolución de 

problemas relativos a la adquisición de nuevos conocimientos propios de la disciplina y de su 

metodología. Se pretende ensei'lar a los alumnos a pensar para tener mejores explicaciones 

acerca de la vida'". 

Objetivos de /os cursos de biología I y ¡¡9 

6 Op. cit 

""En estos cursos se propone la enseilanza de una biología integral que provea a los alumnos 

de las nociones y conceptos básicos .. así como las rnetodologias que le pennitan entender y 

estudiar nuevos conceptos básicos de la disciplina .. es decir, aprender a aprender."" 

7 l\l•rco coacc-ptual f)llMI los pruaramas dc- c-studio del 6rca de cicnci•s cxprrimc-aC.les. Cu•dc-raillo # .. A .. 199S .. CCll. UNAl\I .. 

: Prog':'mas de Estudio para las Asignaturas: Biología 1 y 11,julio de 1996. CCH. UNAM 
Op. Cit. 
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