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INTROnUCC¡ÓN 

"Los tiempos pasados fueron mejores" es algo que constantemente oímos repetir, pero 
esto nos llevó a preguntar si eso es cierto. Se dice que las fami lias actuales, o sea las del 
siglo XX I. enfrentan una marcada desintegración y como nunca antes, el aumento de las 
madres solteras, la violencia intrafamiliar, la falta de comunicación con la pareja y los hijos 
son asuntos que se han agravado. 

Las aptitudes irrespetuosas de Jos adolescentes, Jos niveles académicos tan bajos, la 
del incuencia juvenil que rápidamente se incrementa y no solo en nuestro país sino también 
en el resto del mundo occidental, son tan solo una pequeña muestra de los factores que nos 
hacen pensar acerca de la falta de valores que la sociedad en su conjunto tiene. Aunado a 
esto los problemas que enfrentan los docentes. entre tantos; los bajos salarios, las cargas dc 
trabajo pesadas (muchos trabajan doble tumo), sin scguridad laboral (tanto en escuelas 
privadas y públicas). así como la falta de flexibilidad y actitud hacia las necesidades de los 
alumnos porque así 10 enmarca la política a seguir del propio IPN. Las instituciones con su 
estructura rígida y burocrática que impide los cambios; la falta de presupuesto en las 
escuelas públicas: el no contar con un plan global de educación para México, pues se 
copian los modelos de otros países y se implantan como si fueran una moda: la falta de 
investigación educativa. pero más que nada la falta de aplicación de los resultados de ésta. 

Con base a lo anterior pareciera como si solo en estos tiempos fuese posible tanta 
degeneración social. tanta delincuencia, en suma tanta falta de valores. 

En repetidas ocasiones escuchamos declaraciones de los maestros colegas que aseguran 
que en sus tiempos las cosas eran diferentes, y quieren hacer creer que ellos eran buenos y 
dedicados estudiantes; algunos de ellos afifman que podían combinar trabajo y escuela con 
éxito, sin embargo esto me hizo reflexionar de que si todo eso que dicen nuestros 
compañeros es verdad. 

Se dice que cuando una mentira se repite constantemente llega el momento en que puede 
convenirse en verdad y lo único que lo puede desment ir o afirmar es la investigación 
científica. pues a través de ella se llega a tener un panorama elaro de un evento, tanto en el 
pasado como en el presente. 

La educación representa un proceso muy complejo, dentro del cual se incluyen muchas 
variables que es de suma importancia revisarlas para poder entenderlo. Sin tomar en cuenta 
todas ellas es dificil llegar a una visión inlegral y funcional de esta. 

En este documento se hace una revisión somera de la historia de la familia, del docente en 
difercnles instituciones y de los alumnos. aquí debo adarar que entre dIos también me 
cuento yo que alguna vez fui estudiante (y de alguna manera sigo siéndolo pues se tiene que 
aprender durante toda la vida). 
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Realizar la revisión histórica, pane de la investigación que se ubica a finales del siglo 
XVIII. dado que es cuando se dan los cambios en el sistema de producción vigente en esos 
días hacia el capitalismo. Se centra en la ciudad de México. pues es el lugar donde trabajo y 
vivo. No pretendo hacer una ponncnorizada revisión histórica, pues está lejos de mis 
posibilidades, sino abordar a través de documentos la hiSloria real de la gente que vivió las 
experiencias. 110 en los héroes, ni en la historia oficial de vencidos y vencedores. 

La investigación se enfoca en la gente pobre, con sus problemas. su vida familiar y las 
luchas de poder que entre ella se daba. Trataban de construir su mundo, a veces paralelo a 
la visión de la moral dominante, en olras ocasiones en concordancia con csa mora!. Con 
esto se advierte que la vida de las familias de la ciudad de México rcalmente era muy 
complicada y conflictiva por ello también muy interesante. 

Se mencionan las pestes que asolaban a la población y que eran determinantes para el 
devenir de esa sociedad. Los avances que hasta ahora la ciencia ha logr<ldo. han hecho que 
la vida sea de más calidad y más larga en la actualidad, a pesar de lo que la derecha (ahora 
en el poder) diga, y tienen un impacto en la vida de la ciudad. 200 años después. 

En la docencia se hace mención de algunas facelas que la profesión ha tenido desde 
finales del siglo XV III. Una constante en la docencia es que ha sido una profesión con 
bajos salarios y donde la participación femenina, desde esos tiempos. ha sido numerosa. 

Las mujeres de la ciudad de México siempre han tr<lbajado. Los sectores productivos 
donde la mujer se emplea no han cambiado mucho (maestras. vendedoras. trabajo 
doméstico, en industria textil. artesanas, etc). Tampoco ha variado el hecho de que sean 
ellas las que menores salarios reciben. 

Como deda Octavio paz "Ia historia siempre reserva sorpresas"". Y eso es precisamente lo 
que se ha encontrado. Pocas mujeres elegían la vida religiosa a finales del siglo XVIll 

Con respccto a las instituciones es elaro que han tenido 2 constantes. La primera es que 
siempre nuestros gobernantes han tratado de copiar modelos extr<lnjeros. En el siglo XIX 
los europeos y en el siglo XX los estadounidenscs. Nunca se ha imentado hace::r un modelo 
mexicano. Y segundo. que nunca han lomado en cuenta al pueblo en la lOma de decisiones. 
acerca de que rumbo y como Ilcv<lr al país hacia poder alcanzar un objetivo. Salvo 
excepciones honrosas (caso de José Vasconcclos) nunca ha quedado claro que:: es lo que se 
quiere alcan7..ar en la educación ante todo tomando en cucma la eongrue::ncia que estas 
metas tengan en relación a la situación real de nuestra sociedad. 
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Era precaria la situación de [as mujeres pobres para desarrollar fuentes de ingreso. Si bien 
se liberalizó la entrada de la mujeres hacía las fábricas y el trabajo artesanal, así corno el de 
ser maestras en las escuelas gratuitas que se abrieron. la mitad de ellas trabajaban de 
sirvientas, que no era de su preferencia. dado que las cxponia a los maltratos de sus 
empleadores/amos. Sin embargo, la capacidad de [as mujeres para entrar y salir del servicio 
domestico aflojaba los grilletes de esposos, padres y amasios (Kic ... ..a, 1992). 

Pero más importante que el trabajo asalariado era la autogcstión económica que 
significaba para [as mujeres la vida en la calle y el aulocmplco en pequeños negocios. En la 
ciudad de Mcxico abundaban las mujeres que vendían en [as calles y en los mercados. Las 
vendedoras callejeras comercializaban principalmcnte alimentos y bebidas (comidas o 
especial idades tales como tortillas. pasteles y dulces, tamales. atole, pulque y chocolate) 
(Kicza. J 992). 

Las mujeres aUlocmpleadas fungían también como productoras. mandaderas y 
vendedoras de productos baratos como ropas. cigarrillos. frutas, velas y flores. y prestaban 
servicios como el lavado, la costura y la herbolaria. Ya fuese cami nando por la calle. 
estableciendo puestos regulares o tenderetes en el mercado o en la plaza, o administrando 
pequeños negocios en sus cuartos y casas. la mujeres autoempleadas desarrollaban una red 
sustancial de interacciones sociales, a menudo con ambos scxos, lo que no sólo quedaba 
fu era de la vigi lancia de esposos y amasios. sino que también generaba cierta 
independencia derivadas de la experiencia diaria (Stem. 1999). 

Dado que la rcmuneración de las mujeres por su trabajo era menor que la de los hombres. 
la discri minación económica puede tenninar apoyando el cOnlrol masculino. Para las 
mujcres no casadas o abandonadas. y para las jóvenes que contemplaban el futuro. la 
presión podía alentar fantasías acerca del hallazgo dc un buen patriarca, para proveer una 
sól ida fundamentación económica y un buen trato. aunque la experiencia con la mayoría de 
los hombres sugiera otra cosa (Stem. 1999). 

Esta es una vida dura, que deja poco margen para el error pero recompensa a quienes se 
aprovechan de los extraños y de las oportunidades. Había un 40% de mujeres viviendo en 
uniones eelesiast ieas o de derecho común con hombres. El resto estaba sola. aunque 
podrían no ser jefes de familia (porque vivian con sus padres o con personas grandes de la 
familia. o corno asistentes o sirvientas en altas casas). el 33% de las familias estaban 
di rigidas por la mujer (Stem. 1999). Pocas mujeres seguían la \'ida eclesiastica (Kicza. 
1992). 

Las autoridades de la Colonia hacían redadas de vagos para el servicio militar o las obras 
publicas. un metodo conveniente consistía en arrestar a los numerosos hombres juzgados 
"desnudos" (hombres con ropas raídas). Muchos de ellos no estaban desempleados; 
también arrestaban a los ebrios. indigentes. Al aumentar la delincuencia. se hicieron mas 
arres tos. por lo que se ampliaron las cárceles. las horas de bebida. los tipos de bebida y la 
cuotas de servicio. y el número de asiento de las cantinas fueron objcto dc una regulación y 
una inspección estrictas. Aquí llama la atención que dentro del palacio virreinal había una 
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vinatería muy famosa llamada Botillería donde se vendía vino, pulque y el "chinguirito", un 
aguardiente de caña hecho de miel, cuya fabricación, venta y consumo supuestamente 
estaban prohibidos (Sállchcz. 2001). 

Algunas mujeres ricas aprovechaban esto para enviar a la careel a sus esposos, amasios, 
novios y rivales sexuales, aunque hay registros ~e mujeres que tardaron mucho tiempo para 
presentar cargos contra el maltrato masculino ante el alcalde, dado que eran pobres (Stcm. 
1999). 

Los hombres jóvenes se resistían al matrimonio, por los gastos dificilcs de financiar y los 
compromisos que representaba. Por ello buscaban conquistas y posesiones sexuales sin 
problemas, como con mujeres casadas (que parecían desafiar el encierro social y la 
posesión de los maridos). Sin embargo, eSIO podria ser frustrado, pues esas relaciones 
llegaban a ser cuasi maritales (Stem. 1999). 

Para los hombres y mujeres que querían casarse, pero que eran demasiado pobres, la 
unión consensual era una respuesta practica para la dinámica de la vida plebeya. Hay 
muchas historias de personas que llevaban vida maridablc al mismo tiempo que en un 
sentido estricto permanecían sin casarse (SIen!, 1999). Aunque esto podria traer violencia y 
coerción. así como que las mujeres adultas y jóvenes sostenían que los pretendientes y 
seductores masculinos no cumplían sus promesas de matrimonio. Los hombres decían que 
se exageraban los encuemros consensuales, a veces con sólo una vez o en el caso de 
embarazo. En este caso, no importaba si era virgen o no. En algunas ocasiones las mujeres 
solo buscaban una compensación económica por parte del hombre (Sánchez. 2001). 

La visión mascul ina argumentaba que los matrimonios por consenso se darían en caso de 
que la mujer fuera virgen. había una promesa explícita de matrimonio o en caso de 
embarazo por el. Todo esto debería ser verificable. Lo peor que le podría pasar a una mujer 
era que el hombre la mantuviera en posesión. sin que se responsabilizara de sus 
obligaciones familiares. Los hombres se separaban de su mujeL a veces incluso con 
certificados de defunción falsos, o reclamaban que sus mujeres quisieran abandonarlos con 
un derecho supuesto. La libertad y traición sex ual de las mujeres seguía siendo la 
explicación cultural más poderosa de la desviación e insubordinación femenina (Stem. 
1999). 

La pareja en este periodo constantemente se separaba. porque los hombres emigraban a 
otro lugar a trabajar o porque las mujeres enviudaban. dada la alta tasa de mortalidad 
varoni l de la epoca (Solís. 1997). 

Durante la guerra de Independencia, que al in icio fue popular (con Hidalgo). muchas de 
las m\tieres casadas con criollos o españoles. eran en secreto o abiertamente partidarias del 
movimiento (Salís. 1997). 

En 1810 había 150000 personas y a pesar de la peste de viruela. que mató a cerca de 
35000 personas en 1813 (Bustamante. 1994). para 1816 había 168847 personas en la ciudad 
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La élilc mexicana creía que los malos hábitos de la población se debían. en buena parte, a 
la ignorancia en que se encontraban. Se decía que las mujeres no tenían reglas de 
urbanidad. que no sabían comportarse de acuerdo a los lugares y tiempos adecuados. Era 
necesario que se educaran dentro de las buenas costumbres francesas, que pronto a ellas y 
la población en generaL los harían un pueblo civil izado (Mora. 1998). Esta era una visión, 
la otra. favorecía la fommción de un país semeja!)!c a los USA. Finalmente fueron los que 
triunfaron. La constitución de 1857 es una copia de la de los USA (Gutiérrcz, 1999). 

Se comcn7.aron a hacer leyes. las cuales alejaban al pueblo del gobierno. porque 10 
ignoraban y solo lo usaban para las elecciones. Así ocurrió entre 1824 a 1842, fecha en 
donde se reguló, estableciendo reglas, como el evitar que los desempleados y los 
trabaj adores domesticos votaran, con lo cual el 80% de la población de la ciudad de México 
no votaría (CosteJoc, 2000). Si bien la gente le tenia miedo a las epidemias, le temía más a 
las crisis políticas, tan comunes en la época, porque sabía lo desastrosas que eran. La iglesia 
aprovechaba las epidemias como una muestra de que Dios estaba en contra de los liberales 
(herejes) por atacarla. Hacía proselitismo con ellas en su beneficio. Tal es el caso de la 
epidemia de cólera de 1833 (l3ustamantc, 1994). 

En justicia se creó la polid<l que era l<l encargada de decidir qué era un delito y qué no lo 
era. En el caso de robo, atrapaba al ratero y lo castigaba, pero no respetaba la tradición 
popular de que el afectado se enfrentaba al delincuente para que le devolviera lo robado y la 
pol icía no lo regresaba (ll1ades. 2000). 

En el matrimonio, las parejas no podían casarse por la iglesia. porque era muy caro. y por 
lo civil a la gente no le interesaba, ya sea por ignorancia. rechazo a lo nuevo, o no le 
convenía. De ahi que a las madres del siglo XIX, les preocupaba mucho que sus hijas no se 
casaran y quedaran en amasiato como muchas de ellas sin ninguna protección ([]Jades. 
2000). 

Es obvio que las mujeres. con la difícil situación económica y el azote de las epidemias, 
trabajaran. Una cocinera. en 1849. ganaba $23.00 mensuales. más que otros tmbajos como 
el de cochero que ganaba $17.00 (Mabry. 1998). 

Haci:1 1850 la ciudad no tenía recursos para las obras públicas, tan necesarias porque la 
basura. el agua contaminada de los cuerpos de agua, volvía a la ciudad presa fácil de las 
epidemias. El gobierno recurrió a la carga fiseal para estos fines. Sin embargo. Santa Ana 
estableció impuestos abusivos como el numero de puertas y ventanas que las casas tenían. 
o por el numero de filedas de las carretas. lo que provocó las protestas sociales de 1857 
(Rosas. 2002). A pesar de la dificil situación los citadinos del siglo XIX, con su 
romanticismo. pudieron sobrevivir contra viento y marca. Muchos sabían leer música; 
algunos mexicanos geniales se ganaban la vida vendiendo. a las afueras de los teatros. las 
partituras de las obras que se escenificaban. después de haberlas escuchado (Barranco. 
1999). Durante la década de 1860 el bandolerismo, presente en todos los caminos 
aledaños a la ciudad de México. desde el inicio mismo de la vida independiente del país (el 
ejemplo más conocido es el dc los Bandidos de Río Frío). se incrementó. No se podía 
transitar por esos caminos con confianza. dado quc el robo. el secuestro y las violaciones 
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eran de lo más común. Y como siempre ha sucedido con la delincuencia. para que esta 
florezca es necesario el contubernio de las autoridades. Esos delincuentes contaban con los 
apoyos de los ricos. que eran o posteriormente serían funcionarios públicos (Rosas, 2002). 

I-Iasta 1870 se legisló un código civil, el cual era de tipo moral. El matrimonio civil quedó 
como lo único válido legalmente (y se conserva hasta la actualidad). En aquel código las 
uniones religiosas o concubinato no eran legalmente aceptadas. Si una persona entraba a la 
cárcel y estaba casado solo por la iglesia se le registraba como soltero (Torres, 2000). 

El matrimonio civil daba derechos, como el proteger a las mujeres para que le dicr<ln 
alimento y vestido en caso de enrennedad, adulterio. abandono o bigamia. La mujer era 
tomada en cuenta para la herencia al igual que sus hijos. Solo podían ser castigados los 
hombres por bigamia y adulterio si estaban casados por lo civil. Las mujeres que abortaban 
si estaban casadas por lo civil. recibían la sentencia de ocho años cn cárcel y si no lo 
estaban recibían de cuatro a siete años. No había divorcio aunque se podía pedir en algunos 
casos como la impotencia sexual. Como se trataba de cuidar la moral , se prohibía a las 
mujeres casadas reconocer sus hijos fuera del matrimonio. dado que el fin primordial del 
matrimonio era la perpetuación de la especie. Los deberes de las mujeres eran vivi r y seguir 
a su marido, acatar las decisiones del marido en lodo, no podí<l decidir sobre sus hijos 
aunque ella enviudara (Torres. 2000). 

Había una regulación estricta de l<l conducta de la mujer. su sexualidad estaba legalmente 
reprimida. En caso de adulterio del marido, ella tambien era castigada. como esposa perdía 
derecho de administrar bienes comunes y recibir alimento, y como madre perdía derecho a 
la herencia de sus hijos. El adulterio femenino era un crimen (Torres. 2000) pero poco a 
poco esto fue desapareciendo, hasta que fue anulado definitivamente en 1973 (Cano. 2001). 

Hacia finales del siglo XIX , se aprecia que la inestabilidad social crecía, a pcs.1r de que 
Porfirio Diaz tenia un temible cuerpo de seguridad llamado Los Rurales. que eran unos 
sanguinarios. criminales. que habían mantcnido a raya a la delincuencia y a la oposición 
durante muchos años, aunque no los eliminó totalmente. Ilabia muchas publicaciones 
dirigidas a los jóvenes sobre la moral. dado que la delincuencia y los suicidios habian 
crecido. Los conservadores lo atribuían a la educación laica que sc les daba en las escuelas 
(Ramos. 2001). 

Durante IOdo el siglo XIX las mujeres trabajaban en casi todos los sectores productivos. 
pero estanan muy restringidas en la toma de decisiones. tanto políticas. sociales y 

económicas. Con el cierre definitivo de la Universidad en 1865. se funda la Escuela 
Nacional Preparatoria en 1868. y después a la muerte de JU3rcz; cn 1871. se le da un 
impulso a la educación. abriendo escuelas primarias (Latapí. 1998). Se sabia que esto era 
muy necesario. porque había que encausar a la vida productiva y evitar que los jóvcnes se 
volvieran bandidos. dado que era un modo de vivir en esc tiempo y que incluso era bien 
visto por la población (cl caso de Villa quien robaba ganado). Durante el porfiriato. los 
dclincuentes quc robaban a los ricos para darselos a los pobres. aparecicron sobre todo a 
finales del siglo XIX y principios del XX. tal es el C<lSO dc ]csús Arriaga alias "Chucho el 
RolO" (Orozco. 2002). 
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En 1887 se ti tula. en la Escuela de Medicina, como médica cirujana. la primer mujer. 
llamada Matildc Montoya. A. las mujl!TCs como ella, se les consideraba como mari machas )' 
enemigas de su propio género (Rosas, 2001). Las mujeres en la ciudad de México 
fomlaban. segun los censos de 1895 y 1900. el 36.6% y el 47.5% respectivamente de la 
población económicamente activa (lNEGL 1999), tasa que no se alcar17.a en el 2000 (37%) 
(INEGI. 2000) 

El siglo XX comienza con una revolución. que disminuye la población en un millón de 
personas, las causas fue ron la guerra y las epidemias. Hacia 1915 en la ciudad de México se 
produjo una epidemia de tifo y la hambruna que azoló a los ciladinos. ( l3ustamantc, 1994) 

En ese afio en una convención se empezó así: "la clase media, que eJl nuestra república ha 
sido la gran reformadora y la verdadera vencedora en todo. está sufriendo una crisis 
inmensa. pues sus hombres, en la mayoria, carecen de trabajo". Y después expuso las 
verdaderas razones de la disminución de las plazas de trabajo para el hombre: "Otra de las 
causas es la preponderancia feminista. en un gobierno que debiera ser, por razón natural. 
supuesto que es revolucionario, varon il. Todos los ministerios, todas las oficinas. todos los 
centros de actividad de gobierno, están llenos de señoritas y señoras que quitan el trabajo al 
hombre y que. estudiado el caso, se deduciría que no pueden trabajar como él ". Los 
presentes asintieron. El encmigo ya no era Porfirio Díaz o Victoriano Huerta. mucho menos 
Carranz.1, Villa o Zapata: peor que lodos juntos, el nuevo y terrible rival era la mujer 
(Rosas. 2001). A finales del siglo XV IIl y durante todo el XIX las mujercs solas, fueran 
viudas o solteras se les vda como un peligro, dado que habian sobrevivido a el patriarcado 
ya la alta posibilidad de morir por el embarazo (Stem, 1999). Son a este grupo de mujeres 
a quienes se hace referencia en esta convención. aunque eran muy buscadas por los 
empleadores, ya que daban menos problemas y eran mas productivas (Gutiérrez, 1999) 

Durante la revolución las mujeres tuvieron una importante participación. La familia había 
evolucionado hacia una mayor representación legal. Para la década de los 20s. se oía la 
necesidad de la sociedad de una educación profesional para las mujeres, ya que en las 
escuelas para éstas se daban materias como economía doméstica. es decir. para que 
cumplieran sus funciones tradicionales; sin embargo. las famil ias eran todavía controladas 
por un padre tiránico, que obligaba a lodos los miembros de éstas a hacer lo que él decia. 
incluso en la vida personal y profesional de los hijos. tal y como pasaba en el porfiriato 
(Mecías. 1999). 

En la ciudad de Méxieo en los aiios 20s la si tuación cra caótica. No había scn.'icios 
urbanos y los problemas del transporte urbano se agudizaron. En una mani festación de 
1925. en el Zócalo, por la escasez de agua, tcnninó con la muerte de 5 personas. La crisis 
mundial de los 30s produjo una escasez de empleo. Según las estadísticas de la PEA, el 
porcentaje de mujeres que trabajaban era de 17.5% (INEGI. 1999). Sin embargo. cn las 
oficinas de gobierno las mujeres representaban el 50% (Rosas. 2001) En 1930 el 35.9% de 
los matrimonios se formaban por lo civil y religioso (Solis 1997). 

Para esa década. la moral entre los pobres se relajó. Las relaciones entre hombres y 
mujeres se hacían más intimas, sin que se cayera en el escandalo. En la radio se escuchaban 



10 

canciones de prostíbulo (Aventurera, Mujer, Pervertida y olras). ES10 trajo que aumentara 
las enfemlcdades de transmisión sexual. Para 1934 se \raló de introducir educación sexual, 
desde el quinto año de primaria, pero no fue aceptado (Bustamante, 1994). El Secretario 
de Educación Pública, Narciso Bassols, fue desti tuido (Lalapí 1998). La élile seguía con su 
doble moral. Las mujeres solo habían nacido para la familia y para esto debían buscar un 
buen marido (Loaeza. 2002). 

En los 40$ se regresa a la moral dominante, para beneplácito de los ricos. que les asustaba 
las políticas de Cárdenas. Lo habían desprestigiado usando a la Universidad y a los 
residentes urbanos. a quienes no les había satisfechos sus necesidades (los primeros de 
presupuesto y los segundos con la falta de servicios y la vivienda) (Davis, 1999). 

Ávila Camaeho hizo una unión con los industriales, los trabajadores y comerciantes y 
empezó el despegue de la ciudad. La economía mejoró en la ciudad con la rápida 
industriali7..llción. que fue incentivada por tasas fiseales preferenciales para las empresas 
que se ubicaran en la ciudad de Mcxico. Para los 40s las mujcres habían incrcmentado su 
panicipación económica en la ciudad. hasta 27.4% (INEGI , 1999). El trabajo les obligaba a 
cambiar su ropa. Ahora usaban pantalones (Herrera, 2002; Ligia, 1998). 

Para 1950 la población de la ciudad seguía tcniendo el 82% de pobreza. con 16% de 
clase media y 2% de ricos. Es por ello que ya Cosío Villegas deda que la Revolución había 
sido un fracaso. dado que en la ciudad estas proporciones se mantenían, e incluso eran 
mayores en el rcsto del país (Latapi. 1998). 

El regentc de la ciudad Uruchunu logró, con base a alian7..llS con los industriales 
medianos y pequeños (dado que los grandes emigraban fucra del D.F.) y una 
reestructuración de la burocracia, elevar las finanzas de la ciudad. Su politica la basaba en 
nacionalismo: como ejemplo. quitó a los extranjeros el transpone dc la ciudad; protegía a 
los pequeños emprcsarios. evitando que la ciudad creciera; con el retiro de los ambulantes 
de la ciudad, que creda su número por la carencia de cmpleos en el campo y que la ciudad 
no podía empicar. al no dejar que los inmigrantes se establecieran en el centro (lo que trajo 
consigo que la ciudad creciera en su periferia). Para rcacomodar a los ambulantes sc 
construyeron. entre 1958 a 1967. los mercados de La Merced. La Viga. Jamaica. La 
Laguni IJa y San Juan entre otros (Oa\'ls, 1999). 

Para finales de la década de los 50s y principios de los 60s había poco desempleo; no 
existía mucha delincuencia. pane por el empleo, pane por la dictadura. ya que l:ls huelgas 
que se presentaron en los 50s y 60s eran brutalmente reprimidas (Rosas. 2002). La 
revolución sexual inició en los 60s. El cambio de vestimenta ya señalado de las mujeres. la 
moda dc las relaciones premaritales.la búsqueda del placer lo caracterizaron (Ligia, 1998). 

Los cambios en la familia mexicana. se han dado en el sentido de darles a las mujeres 
mayor panicipación en la lOma de decisiones. que incumben al ambiente familiar. Esto ha 
traído como consecuencia que la problemática inlrafamiliar sea más conocida. dado que se 
ha tomado en cuenta su dinámica. Un problema que se ha agudizado es el de la violencia 
intrafamiliar. Se sabe que una mujer. cuando sc da el caso. corre tmis peligro cn el hogar de 
ser golpeada o violada por alguien conocido (INEGI. 2000). como pasaba a finales del siglo 
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XVIII (Stcm, 1999). La tasa de fecundidad de 1930 a 1975 fue por arriba de 6 niños por 
mujer. En 1995 era de 3.2 (INEO! , 1999). 

Con la llegada al poder de Díaz Ordaz, quien estaba del lado de los enemigos de 
Uruchurtu, hace todo lo posible para que se siga el crecimiento de la ciudad. lo que le 
disgustaba al regentc. Pronto se dieron cuenta las clases pobres y medias. de la traición de 
Díaz Ordaz, al solo inlcrcsarlc el gran capital (Davis, 1999). 

Tomando en cuenta todo esto se tiene que hacer una pregunta ¿Por qué se cambió la 
política de sustitución de importaciones por la del desarrollo estabilizador? Aquí hay 2 
posibles respuestas: Primero, la desmedida ambición de los gobernantes y segundo los 
tralados de Ducareli , fimlados por Alvaro Obregón en 1923. que en sus acuerdos secretos 
nos prohibía desarrollar ciencia y tecnología durante SO años. Una politica de susti tución de 
importaciones, sin tecnología propia, es obvio que fracasaría. ¿Por qué nos hicieron esa 
canallada los gringos en contubernio con los gobernantes mexicanos? A Obregón no 10 
aceptaban como presidente. Así. que si quena serlo, tenía que limlarlos. México tenía una 
industria aeronáutica floreciente. Se habían construido motores mexicanos para aviones. 
Para 191 9 ya teníamos un hidroplano y para 1923 se tenían 2 aviones para transporte de 
carga y se pensaba dar un impulso a la industria mexicana para la construcción de una flota, 
que se vendería en México y en el extranjero. Al ver esto, los USA no querían competencia, 
en su afán de poder mundial. así que, en un acto terrorista, nos derribaron al Quct7..a1coalt 1. 
con una explosión al interior del avión. Aunque se demostró esto, se cerraron los talleres de 
Balbuena, con lo cual perdimos la oportunidad de desarrollar nuestra propia industria. Para 
asegurarse que no seríamos competencia para los USA, hicieron linnar esos negros 
acuerdos (Rosas, 2002) 

Echcvcrría llega en 1970. Se encucntra con una sociedad c:lpitalina herida, la crisis de 
servicios, de empleo, de vivienda. las muertes de los estudiantes en el 68. Inicia su política 
de desarrollo compartido. con el fin de ganarse a los capitalinos, que a la salida de 
Urucnurtu, sentían que las cosas empeoraban día con día, pero sin olvidarse del campo. que 
Díaz Ordaz habia olvidado. Inicia un programa de fuenes inversiones en obra pública 
(Davis, 1999). La construcción· de escuelas en todos los niveles (CCI-I . UAM. secundarias. 
primarias y otras), obras de infraestructura en los estados. Pero esto, en el caso de la ciudad 
de México, agravaba el problema fiscal. lo que llevó a la devaluación de 1976 (Latapí. 
1998). Fucron sus políticas ambiguas, sin un plan definido. lo que llevó a la ciudad a que 
sus problemas crecieran. Al tenninar la restricción de los tratados de Bueareli (1973), trató 
de hacer una política de sustitución de importaciones. 

En el caso dc las familias marginadas. en los 70 las relaciones entre esposos pasaban por 
una serie de restricciones . En general. el esposo consideraba que la mujer debiera estar en 
la casa y le prohibía trabajar. En estas familias. dadas las carencias económicas, se veían 
obligadas a fonnar redes de in1ercambio recíproco, donde la mujer era la parte central de 
esta estructura familiar extensa (vivían cercanamente o juntas las famil ias completas); estas 
familias tenían una alta estabilidad familiar de lipo lega! (Lomnitz. 1998). 

Al linal de los 70s llega el petróleo. con lo que los flujos de dinero se hacen mayores. 
! lank Gonzillez. regente de la ciudad en ese entonces, sigue con las construcciones costosas 
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que le convenían, continúa con una política que provoca el crecimiento desmedido de la 
ciudad. La deuda de la ciudad crece en su mandato desde el 15% que dejó Diaz Ordaz, 
hasta el 44%. Y la ciudad se queda si n dinero para los servicios que necesitaba 
urgentemente. Poco a poco el PRl perdía seguidores en la ciudad de Mcxico (Da vis. 1999). 

En los 80s aparece el SIDA. El capitalismo contamina las relaciones. El dinero. el poder y 
el trabajo resultan mas estimulantes que el sexo. La razón se impone al placer (Ligia, 1998). 

Con Miguel de la Madrid llega la política ncolibcral , que consiste en privatizaciones, 
adelgazamiento del gobierno, es deci r, dejar que tooo 10 resuelva la mano invisible del 
mercado. Esto trajo a la ciudad de México un abandono en sus necesidades de servicios y 
transporte. El empleo dccayó (Gutiérrcz. 1999). 

En los 90s el estrés arruina la vida sexual. El mundo se vuelvc de alta competición, donde 
la socicdad mexicana se hace materialista "valgo de acuerdo a 10 que consumo'". La 
sociedad exige de cada uno de sus miembros el triunfo económico. por sobre todas las 
cosas. La corrupción se eleva ""el que no tranza no avanza". Si no se logra tener dinero. se 
es un fracasado. de ahí quc el mal de nuestro tiempo sean las enfemledades mentales como 
la depresión, que como se sabe depende de la combinación de una genética favorable a la 
enfennedad, así como un ambiente hostil que 10 rodee (Ostrosky. 2001). De ahí que el 
consumo de drogas, tanto de uso personal, como de la utilidad para triunfar en ciertas 
actividades (deporte por ejemplo), vaya en aumento (Ligia. 1998). 

Veamos la si tuación de la familia. con diferentes estudios que se han hecho. La base de 
la sociedad mexicana esta en la familia. La pobreza y otras catástrofes no la han destruido, 
pero ha tenido que cambiar. 

En el hogar ideal la organización depende del padre. quien tiene derecho a la 3U1oridad y 
merece ser respetado, porque tiene un empleo pemlanente. de tiempo completo. es muy 
trabajador y no bebe demasiado. Todas las quincenas entrega su cheque a la madre 
abnegada, sufrida y altruista, cuyos hijos al ver sus sufrimientos y agradecer la noble7..ll de 
su conducta. cooperan y ayudan en la casa desde muy pequeiios. las hijas desde una edad 
más temprana que los hijos. Aquellas ayudan o se responsabili7..lln de los quehaceres de la 
casa. mientras aprenden. desde muy jóvenes, a despachar la ticnda mi scelánea propiedad 
de la fa milia en el zaguán de su casa o en la colonia (Selby. 1994). 

Para el orden moral-social de la sociedad. resulta muy importante que las aportaciones 
del resto de los miembros de la familia sean imprescindibles y. a la vez. simbólicamente 
desprestigiadas: se asegura así que los esfuer.lOs de la familia, por fuertes o nobles que 
sean. no rindan satisfacción y orgullo propio suficientes. como para desarrollarse de forma 
autónoma e independiente (Selby. 1994). 

Al igual que en las familias inglesas del siglo XIX . la madre sufrida y abnegada es el 
centro de la familia (Lomnitz, 1998). La casa es el dominio de la mujer y el exterior 
pertenece al hombre. Por eso. resulta lógico que la política s~'a "cosa de los hombres". [ .. 1 

obligación dc la mujer es organizar y mantener el hogar y los varones son los beneficiarios 
de sus esfuerzos (Selby. 1994). 
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Este ordenamiento moral acarrea costos, a veces altos. La ideología del hogar ideal 
presupone que los intereses del padre (o los padres) de familia sean los mismos que los de 
Jos hijos, lo cual por supuesto esta lejos de ser cierto. El hogar es el sitio de la 
reproducción de las ideologías dominantes. sobre los roles sexuales y la subordinación a la 
autoridad. La legitimación del sistema político jerárquico y la pirámide social de la 
sociedad mexicana se hallan rCi:rcados en el modelo ideológico dominante tradicional de la 
Familia-hogar idea!. Aun peor. desde el punto de vista dcmocratico-libcral, [as 
arbitrariedades y la violencia. fundamentales en el ejercicio de la autoridad social y 
politica, quedan expresados y legitimados en la violencia familiar, dirigida en la mayoria 
de los easosde los hombres a las mujeres y los niños (Selby. 1994). 

La familia es muy tenaz, y a la vez flexible, como debe ser para enfrentar las pmebas 
planteadas por una sociedad predadora y bien organizada. para extraer la plusvalía de su 
fuerza de trabajo, para ascgurar la supervivencia nacional cn un mundo de alta 
competitividad. donde la gran ventaja comparativa que destacan los funcionarios 
desarrollistas es lo barato de la mano de obra nacional (Selby. 1994). 

La casa es algo más que un dulce refugio ante las condiciones degradantes del trabajo, en 
una economia con altos niveles de subempleo y marcada por la explotación del obrero en 
el centro laboral. Constituye tanlbién, como ya se dijo. una arena de conflictos y 
negociaciones entre los miembros del hogar. No solo entre ellos: los conflictos 
institucionales también pueden ser dirimidos en el hogar (Selby, 1994). 

En muchos hogares se cree preferible que las madres de famil ia se queden en casa para 
cuidar a los niños, negándose a entrar en la fuerza laboral y privándose así de salarios 
potenciales. Los miembros del hogar deben confonnarse con un bajo nivel de consumo si 
van a ahorrar para la capacitación de los hijos y tendrán que aplazar el consumo presente 
para el futuro. Si hayesc:lsez de dinero y todos los miembros del hogar están involucrados 
en las decisiones, no marcharán siempre de acuerdo (Lomnitz. 1998). 

Existen tres rasgos clave de la fUefZ<1 laboral mexicana: los bajos salarios. el consumo 
reducido y la docilidad. La lógica que subyace en la formación y estmctura de los hogares, 
se deriva de las necesidades del sistema. y de las luchas familiares para sobrevivir dentro 
de éste . No obstante, la solución familiar favorece y apoya hogares numerosos con muchos 
hijos. por sus "ltos nivcJes de organización y complejidad. En los años anteriores a la crisis 
de 19R2, la familia optó por este primer camino. En los años posteriores y actuales. por el 
contrario (Selby. 19(4 ). En el año 2000. el número promedio de hijos. por mujer, fue de 2 
en la ciudad de México. mientras que en el resto del pais fue de 2.6. Esto contrasta con lo 
que se daba de 1930 a 1975. donde la tasa de fecundidad fue por arriba de 6 hijos por 
mujer. A partir de esta fecha ha tendido a la baja (INEO!. 2000). 

La población económicamente activa de! DF. en e! año 2000, es de 3. 698.504 personas. 
de las cuaJes el 39.5% son mujeres. que contrasta con el 29.9% a nivel nacional pan\ ellas: 
las ocupaciones principales de las mujercs son: educación (6.2%). oficinistas (23.4%). 
vendedoras (15 .3%). ambulantes (5.6%), empleadas en servicios (10.2%) y domésticas 
(12.8%). Es decir, en servicios ~' comercios es donde se empIcan m:¡~ mujeres. La edad 
productiva de ellas va de los 20 a 50 años principalmente (INEOL 2000). 
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A nivel nacional las mujeres ganan menos que los hombres: con respecto a quienes 
percibían menos de un salario mínimo en 1991 era el 2 1.3% y el de los hombres de 17.8: 
para 1999 el 25.9 % para mujeres y 16% parJ. los hombres. así como también hay mas 
mujeres que trabajan sin recibir salario alguno (INEGI , 2000). 

Los hogares familiares nucleares. que incluyen a padres con hijos o sin hijos. o con ~lo 
un padre en 1995. en el DF era de 73.7%. En el afto 2000 cra de 66.9%. Las familias 
extensas con padres con hijos y otras personas en 1990 cra de 24.4%, para el 2000 es del 
31.4% (INEGL 2000). 

En los hogares donde el jefe es el marido. el 50% de ellos C!1Ircga un gasto el cual la 
mujer lo usa para todo lo necesario. (Sclby. 1994). 

La distribución porcentual. para la población mayor de 12 años. segun estado conyugal 
en el 2000 es a partir de un total de 6. 674.674 personas: para la ciudad de México, el 
38.4% es soltera, el 40.7% es casada. el 10.2% vive en unión libre. el 10.5% es separada. 
divorciada o viuda. El número de matrimonios por 1000 habitantes es de 8.2. que es 
superior a la media nacional (7.3) (JNEOI. 2000). 

El numero de divorcios por cien malrimonios es de 14. 1, mientras que el promedio 
nacional es de 7.4. Las causas m:is comunes de divorcio. cn el DF, es de mUIUO 
consenlimiemo. abandono de hogar y separación ([NEGI. 2000). 

Hasta hace muy poco. la tasa de mortalidad malerno infantil era muy alla. Ahora ésta se 
ha reducido dnistieamente. Con respecto al numero de hombres muertos en el país es de 
126.4. mientras que en el DF es de lOS (número de defunciones masculinas entre las 
femeninas por cien). Es decir. siguen muriendo más hombres que mujeres. como en la 
antigüedad. aunque no en las proporciones en que se daban. La expectativa de vida. al 
nacer. es de 77.2 para ambos sexos. aunque siempre es mayor para las mujeres (es la nüs 
grande en el pais) (JNEOI. 2000). 

Los hogares. con jefatura femenina. en 1995 ocupaban el 21 %. Para el año 2000 esta sc 
incrementó hasta el 25.8%. en tanto que a nivel nacional es dc 20.6% •. En esto el DF. 
Ocupa el primer lugar nacional. Si bien se hll incrementado la cantidad de madres solteras. 
no se llega a los dalos que durante la guerra de independencia sc tenían. dado que se 
llegaba al 30% (Stem . 1999. [NEOI. 2000). 

Con respecto a los hogares monoparentales. al relacionarse con la escolaridad. en 1992 
se encontró que los hombres o mujeres que caen cn eSIC lipo de hogar son los que tienen la 
primaria incompleta. seguido por los de sccundaria. En )as pcrsonas que tienen nivel 
superior de educación es 10 veces menor la proporción. aunque es mayor en las mujercs 
quc cn los hombres en el nivel medio superior (lNEGI. 2000). 

/\ diferencia de USA :-' Europa, los hogares matrifoca!es no se encuentran 
necesariamente en peores condiciones sociales o económicas en Máico. En esos países se 
habla de la fcmini z,1ción dc la pobreza. para referirse a la condiciÓn empobrecida de 
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hogares compuestos de madres e hijos y el impacto mayor de la pobreza en estos últimos. 
(Oalllori.1993). 

Esto se debe a que [as jefas de famili a son mayores de edad. o son apoyadas por sus hijos 
O parientes. La esposa, que desee independizarse de un hombre, debe primero asegurar una 
red de apoyo e intercambio para conseguir un hogar apane, Así, el apoyo que tienen las 
mujeres dentro y desde el exterior del hogar es mayor en el caso de los matrifocatcs (Sclby. 
1994). 

La fami lia puede ser vista como el resultado de conflictos de aprendizajes existenciales; 
el de la pareja, que aprende a convivir con la aponación singular de cada miembro, y el de 
[os hijos, porque estos son individuos genéticamente diferentes y van a transformar la 
convivencia de la pareja generadora (Amara, 1993), 

La adaptación intrafamiliar que se logra mediante el aprendi7.aje recíproco, tiende a 
consolidar el sistema y su persistencia homeostática (Amara. 1993). 

El crecimiento de los hijos tcnderá a modificar la homcostasis del sistema familiar. Es en 
la adolescencia cuando la tendcncia transfonnadora puede prevalecer sobre la cohesiva, ya 
que la definición que desarrollan los jóvenes miembros puede incrementar la crisis de los 
primiti vos equil ibrios adaptativos. Una teoria para explicar el comportamiento de los 
adolescentes recurre al concepto de las unidades subjetivas del desarrollo. que es todo 
contenido psíquico subjetivo que. en una etapa concreta del des..'1rrollo. es capaz de integrar 
y estimular un conjunto de potencialidades dinamicas susceptibles de crecer en ese 
momento. Toda actividad o realización humana, en potencia puede convertirse en una 
unidad subjetiva de desarrollo (Amara. 1993). 

Estas unidades se forman por las percepciones y valorizaciones que el adolescente ha'ga 
de su entorno. La familia tiene una influencia sobre él. dado que es el primer núcleo social 
de que tiene conciencia. La familia enla7.a al individuo con la sociedad (Amara. 1993). 

La familia es una estructura natural que evoluciona y será tanto mas sana cuanto mas 
abierta esté para ser transfonnada por los cambios y si n que por ello pierda su peculiaridad 
de ser. Mientras que las familias caracterizadas por un sistema rígido. mec<Ínieamente 
convulsivo. presentan acciones y comunicaciones de tipo repetitivo sintomático, La visión 
sistemática exige que sc reconozca la interacción familiar como una incvitable influcncia 
reciproca entre todos los miembros. Es por ello importante el reconocimiento de la 
definición de cada miembro de la familia (Batllori. 1993). 

Uno de los procesos mas dificiles. para los seres humanos, es alcan7.ar a ser. definirse. 
consolidar la propia identidad. sin temor a oponerse a la libre expresión de la identidad de 
los otros (13all1ori. 1993), 

Cuando el adolescente no es aceptado o les es indiferente a los padres. puede llevarlo a 
una serie de trastornos mentales. Depende mucho de la personalidad del individuo. hacia 
donde se dirija en su futuro. porque no falta alguien que se pueda hundir por la falta de 
apoyo familiar; en cambio. para otro puede representar un acicate para salir adelante. La 
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escuela se encargará de satisracer las necesidades de la persona que la fam ilia ya no logra, 
como las intelectuales. pues se espera que el profesor. no solo acepte al sujeto y respete su 
cmocionalidad. sino que también logre enseñar, de manera que propicie el aprendizaje de 
sus alumnos (Amara. 1993). 

La investigación sobre el tema de la escolaridad. indica que el aumento de esta innuyc en 
los cambios obscT\'ados en [as relaciones inlcrgcncracionalcs. Los resultados de una 
escolaridad elevada. pueden ser vistos a través de un movimiento contradictorio: por un 
lado. la extensión temporal de la dependencia económica. refuerza la subordinación de los 
jóvenes hacia los adultos; por Olro. se abren espacios para una mayor independencia de los 
jóvenes. Es a partir de este eonte.\( to amplio. que se pueden extraer las evidencias sobre el 
proceso de creciente autonomizac ión de los jóvenes que se acampana de la pérdida de la 
autoridad patriarcal y familiar (Suarez, 1997). 

La escolaridad impacta más en la percepción del funcionamiento familiar en las hijas; 
quiz,is esto se deba. a que el nueleo familiar tiene un mayor impacto sobre las mujeres por 
el tipo de educación tradicional (Suárez. 1997). 

A mayor escolaridad de los padres (en nivel superior). existe una estimulación ambiental 
mayor, que se refleja en el desempeño intelectual global de los hijos; cuando los padres 
tienen estudios de nivel medio. los resultados en esta estimulación son mas bajos, que 
ineluso los de menor nivel. Estas diferencias quizá se deb¡m a que las personas de 
escolaridad media. no siempre ten¡;¡¡n los recursos materiales y soc iales que les pcm1Ítan 
tener la movil idad que desearían. Por su parte. en los más escolarizados. es probable que la 
estruclUra cognitiva y conductual se modifique y con ella las propias estructuras 
personales, sociales y económicas (Suárez. 1997). 

Un hecho resulta indudable; que la mujer ha sido y cs. factor esencial en la confonnación 
de [a familia : con marido o sin él. es ella la que continua s iendo la base de la estructura 
familiar; desempeñando frecuentemente diversos roles ""Madre. sostén económico, moral. 
emocional , y en muchas ocasiones padre sustituto"". Sin embargo. aunque la madre pasa 
más tiempo con los hijos. se ha concluido que es la escolaridad del padre, y no de la madre. 
la que ejerce un mayor efecto sobre la percepción del ambiente familiar y cstimulaeión 
intelectual y afectiva de los hijos (Soria. 2002). 

Muchas mujeres se han insertado al campo laboral. reciben un salario y aportan dinero a 
la manutención de la familia. por lo que el padre no es el único proveedor. además de que 
muchas mujeres lo hacen por que desean desarrollarse profesionalmente. Un ingreso. en 
teoría. proporciona la posibi lidad de mayor autoridad en el hogar. lo cual pemli!e llevar a 
cabo negociaciones en las condiciones lamiliares. da un sentido y control sobre sus propias 
vidas y mayor poder y control sobre los recursos de la familia. La mujer dedica en 
promedio 2.9 horas más al día en trabajar que los hombres. y eSla diferencia es constante. 
sin importar el grupo de edad (15 a 70 años) (Reyes. 2002). Aunque la mujer ha estado 
bajo el poder del hombre. hoy este tipo de relación ha empezado a cambiar. pero hay 
resistencia por parte de ambos sexos. 
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En el caso de las madres solteras. muchas de clase media, viven con su familia . fungen 
como hermanas de sus hijos. a quienes educan con base en la diferenciación de gcncros y 
buscan a un patriarca. que en muchos casos es el padre-ahucIo. Esto se debe a lo que 
dctcnnina la identidad. y el comportamiento de genero no es el sexo. sino el hecho de 
haber vivido las experiencias, ritos )' las costumbres atribuidos a cierto genero. tales como 
el trato que se les debe dar. la fom13 en que se licne que vestir. las actitudes que debe lener, 
todo ello dependiendo de su sexo (Soria, 2002). 

Sin embargo. se sabe que los sexos son diferentes biológicamente. Se dice que a medida 
que las mujeres ganan poder. las sociedades se vuelven menos agresivas, temerarias 
competitivas y violentas (Fukuyama. 2001). Sin embargo, esto es discutible. La 
experiencia que tuvimos con la directora Oiga Domínguez Villada (1997-2000), durante su 
período de gestión, fue de alta represión para los alumnos. personal adminis trativo y 
maestros. Ella se mueve en las redes de la corrupción, quc existe a nivel institucional en el 
IPN. Por ello. las actitudes dc violencia, poder y la jerarquía que le han sido características 
a la cultura patriarcal. es probable que tenga orígenes tanto biológicos como sociales. 

Los hombres siempre le han tenido miedo a las mujeres. porque, entre otras cosas. tienen 
una capacidad orgásmica mayor, una resistencia mayor a las enlcrrnedades. pueden dar a 
luz una nueva vida y este miedo es lo que los hace que sean. a veces, extremadamente 
violentos con ellas (Amara. 1993). Se aprecia que en nuestra ciudad existe la violencia 
intrafamiliar, que según el Gobierno del D.F. es de 36% en la ciudad. 

Como en la antigüedad , los homicidios y las violaciones de las mujeres se dan con más 
probabilidad en el hogar, con algún pariente o conocido. Mientras que los hombres jóvenes 
tienen un alto riesgo de morir por homicidio. Tiene que ver el consumo de alguna droga o 
alcohol. para que ~ presente este fenómeno (Serna. 2001). 

Actualmente es común wr a los padres haciendo demandas penales contra los maestros, 
en muchas ocasiones por actos de indisc iplina del alumno. Ellos toleran y apoyan al joven. 
aun cuando haya cometido algo que va en contra de él mismo. Es lamentable que esto 
ocurra. 

Se dice que la escuela debe dar lecciones de moral. Pero hay que tornar en cuenta que 
respecto a esto y muchas otras cosas. en el adolescente influye más su familia y las 
relaciones interpersonales que tenga. así como la evolución de su vida. que 10 que se 
enscñe en la escuela (Barba, 1997). 

Se puede decir que las familias han cambiado poco en los últimos 30 a/lOS. Si bien hay 
muchas madres solas, se sabe que solo del 4 al 5% de ellas permanecen en esa condición al 
llegar a los 50 años. Hay más mujeres con pareja que hombres. Las mujeres no prefieren la 
unión libre, dada la alta probabilidad de separación. La edad de casamiento se ha atrasado 
ligeramente (3 años). Los divorciados o separados encuentran otra pareja (sobretodo los 
hombres). Hay más matrimonios por el civil que antes (sin iglesia). Los embarazos 
premaritales tienen una alta probabilidad de que se fonnalicen en uniones (lNEGL 2000). 
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Por todo esto, podemos concluir que los mexicanos buscan afanosamente fomlar una 
familia y mantenerla unida hasta donde sea posible. Aunque en el siglo XXI el problema 
de la pareja consiste en ltmarsc por el simple hecho de ser pareja. Esto es como 
consecuencia de que en la antigliedad las parejas cuando mucho estaban 15 años juntas. es 
decir la unión era hasta la rnucnc. Hoy una pareja al casarse estará junta por un tiempo 
mayor (Gutiérrcz. 1999). Y eSlo trae nuevos conmctos. en la CIerna lucha de poder dentro 
de las familias. 

ALUMNO 

A finales del siglo XIX el pueblo tenia rechazo hacia los médicos. ES10 se debía a la 
ignorancia del pueblo. a la tradición de la autofficdicación y a que [os médicos tenían una 
amplia competencia entre sí y algunos tenian muy baja preparación académica y daban mal 
trato a los pacientes (Agostini. 1999). Por eso. en la Escuela Nacional de Medicina se 
empeZ¡1ron a aplicar exámenes escritos con al to grado de dificultad . Estos critcrios no se 
aplicaron a la Escuela de Leyes, pernlaneciendo así hasta la huelga de la Universidad en 
1929 (Marsiske, 200 1). 

A principios del siglo XX. se trataba de educar al pueblo. pcro a pesar de las intenciones 
del gobierno. pocos pobres asistían a las escuelas públicas y los que tenían dinero inscribían 
a sus hijos en escuelas privadas. la mayoría religiosas. Asi que al régimen de Portirio Diaz 
se le acusaba de burgués, excluyente. y retardatario, y otros atribuian al laicismo 
(consagrado en la Constitución de 1857) y al positivismo cxtranjerizante, la grave perdida 
de valores y de identidad nacional (LatapL 1998). 

Por este ambiente y los bajos salarios de los maestros, el nivcl académico y la eficiencia 
tcnninal eran muy bajos. Desde 1911 hasta 1920. las escuelas primarias tuvieron grandes 
dificultades y muchas cerraron (Latapí. 1998). Hacia el aiio 1910. en la Universidad. solo el 
14% de la población estudiantil egresada eran mujeres (Marsiske. 2001). 

En los años 20s la implantación de urla educación laica tuvo muchos problemas. Los 
maestros y las escuelas oficiales. fueron blancos de agresiones y boicoteo y los católicos se 
refugiaron en sus propias escuelas. Para evilar los abusos cometidos contra los maestros. 
hacia 1932. se estableció la estrategia de no dar discursos ante religiosos, solo bastaha 
mostrarles a los alumnos. con los fildimenlOS de la cul tura. lo absurdo del prejuicio 
religioso. espcTilndo que con esto le dieran la espalda a sus amiguos explotadores (Latapí. 
1998). 

Jesus Silva. en 1931. escribía sobre la mala educación, cuando comparaba a sus alumnos 
en la Escuela Nacional de Jurisprudencia (hoy Facuhad de Derccho). con los eSludianles 
del porliriato. y afimló que ames estudiaban más. Exisle una queja recurren\(· que saca a 
colación que en algún momento del pasado fuimos mejores (Gutiérrei'., 1999). 

Para el mio de 1940. la política educativa dio un giro completo. Se buscó la conciliación 
con la iglesia. la derecha y la hurguesía nacional. que habían sido francamente atacados por 
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La demanda se acrecentó en la enscllanza superior, por ello se instrumentaron procesos de 
selección estrechos. La UNAM tuvo crecientes índices de rechazados en los 60s como a 
continuación se menciona: 22% en 1962, 39% en 1963, 51% en 1964,40% en 1965 y 1967 
(Granja. 1996). En 1961 se aceptaba que el bachillerato no tenia una enseñanza de cal idad 
desde tiempo aIras. Esos procesos de selección buscaban la elevación de la calidad de los 
estudiantes de preparatoria. Los resultados obtenidos en la prueba para el ingreso de 1963 
revelaron que sólo el 10% de los aspirantes podia ser considerado con una preparación 
satisractoria (Marsiske. 2001). 

En los años 70 muchos jóvenes pudimos entrar a las escuelas superiores. al crearse la 
UAM, el CCI.J y Olras instituciones. pero la selección siguió operando dependiendo de las 
posibilidades de pennanencia y egreso. De 1970 a 1990. la tasa de crecimiento de la 
matricula de enseñanza superior fue la más alta de todos los ciclos escolares (Granja, 1996). 

En el examen de admisión. aplicado por la UNAM. para el ingreso a la educación media 
superior durante la década de 1976 - 1985 la calificación de corte. en una escala de l a 10, 
fue en promedio de 3.5 . El número de examinados en promedio. durante esos años. fue de 
72700 por 3110 y la UNAM solo aceptó a 40000 de esos estudiantes. 10 cual lleva a la 
conclusión de que un promedio de 32000 alumnos obtuvo cada año calificaciones inferiores 
a 3.5 (Guevara. 1992). 

En 1979 un estudio señala que 72% de egresados de secundaria 110 s.1bia restar decimales 
sencillos. 73% no s3bía 5um3r fracciones, 67% no pudo obtener la sexta parte de 3600 y 
78% ignoraba las equivalencias del sistema métrico decimal (Mcndez. 2001). 

Aunque se hicieron esfuerzos por desarrollar instituciones y modelos alternativos de 
enseñan:! .. 3, en general se mantuvieron los ,'iejos esquemas. Diversos estudios demostraron. 
en los 70s. que la mayor escolaridad relativa de la población no se traducia en movilidad 
ocupacional o de ingresos. se planteó la devaluación de certificados escolares (Granj3. 
1996). 

Para nivel licenciatura. al iniciar el ciclo escolar 1987 - 1988. ellPN aplicó una prueba a 
una muestra de 360 alumnos. que se componía de 80 preguntas. En promedio. los 
estudiantes contestaron acertadamente solo 37.6 de esas preguntas. En esas misma prueba. 
en el ciclo 1988 - 1989. los estudiantes respondieron acertadamente solo un promedio de 
39.1 preguntas (Guevar3. 1992). La eficiencia tenninal ha tendido a la baja: de 1971. que 
era en el bachillerato de 68.1 % a 51.3%. mientras que en el profesional técnico, en 1971. 
era de 49%. en 1998 era de 32.3% (Latapí. 1998). 

En nuestro. caso en Jos ultimos años hemos tenido una eficiencia terminal de 21 % en 
promedio. de acuerdo a las autoridades del plantel. Para el exanlen de ingreso a la 
Educación Media Superior del CENEV AL. no se presentaron al concurso el 35% de los 
egrcsados de secundaria del año 2002. cn el Distrito Federal. Sin embargo. ingresan 400000 
alumnos. de los cuales desertan 100000 en el primer año (INEGI. 2002). 

En las evaluaciones imcrnacionalcs (OECD). México apareció en el penúltimo lugar de 
ca lificación. entre 32 paises; con respecto a que los alumnos no comprenden lo que Icen y 
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en ciencias y matemáticas tienen un nivel bajo. En las encuestas de calidad, aparecidas en 
periódicos y revistas nacionales. indica muy bajas calificaciones, en lodos los niveles 
educativos y es simi lar en las instituciones públicas y privadas (Salazar, 2002). 

Con el advenimiento del Neolibcralismo a finales del siglo XX y lo que llevamos del 
siglo XXI. se ha puesto mucho enfasís en la necesidad de que los alumnos salgan de las 
escuelas con [as habilidades técnicas para trabajar en las empresas. ES10 ha sido 
cuestionado por muchos, porque seria un gran error pensar siquiera que las instituciones de 
educación deben ser proveedoras solo de mano de obra, ya que una cosa es preparar y 
capacitar al hombre para la supervivencia y otra es enajenarlo ylo capacitarlo pam su 
explotación (Guerra, 2000). 

Cicnamente debemos de establecer claramente que es lo que se quiere alcanzar. Si bien, 
no se le puede desligar al al umno del saber, tampoco se le debe negar las herramientas para 
sobrevivir. 

Tengamos presente lo que pasaba en la Nueva España en cl siglo XVIII, con los 
estudiantes del la Universidad. pues en esa época si un estudiilflte no lograba establecer 
buenas relaciones políticas, económicas O sociales y no quería llevar una vida eclesiastiea 
(que dejaba buenos ingresos. como cum de un pueblo grande se ganaba $4000.00 anuales, 
mientras que como rector del Colegio de San Nicolás no mas de $1200.00 anuales en 
1788). se mantenía la expectativa de un buen puesto y como los estudios tardaban mucho 
tiempo, sin ningún sentido práctico (por eso Hidalgo los llamaba unos ignorantes a los 
profesores del Colegio de San Nicolás, dado que para él daban conocimientos inaplicables) 
se la pasaban deambulando por las calles de la Ciudad de México, ya avanzados de edad, 
con una frustración aguda, en pocas palabras desempleados (Villalpando. 2002: Marsiske. 
2001 ). 

El desempleo profesional ocurre actualmente, aunque las cifras oficiales de desempleo 
son bajas. estas siempre han estado basándose en criterios absurdos. pues si bien hacia 
mitades del año 2000 se ven lctreros en muchas panes de la ciudad solicitando trabajadores, 
los salarios ofrecidos son muy bajos y no son de índole profesional (Lorey, 1997). 

En los años 50 habia empleo para los egresados de educación superior. Pero hacia los 60s 
el problema de que el número de empleos que se creaban era rebasado por el númcro dc 
egresados se invinió. Esto fue uno de los detonantes del movimiento eStudiantil del 68. ya 
que los profesionales se veían muy limitados en opon unidades de desarrollo (Gutiérrez. 
1999). En el siglo XXI el problema se ha quintuplicado. 

Tomando en cuenta estos datos. no significa que la mayoría de los egresados 
pcnmmecieran desempleados, sino que sc verían obligados a ocupar puestos de menor nivel 
jerárquico del que correspondería teóricamente. a los grados de escolaridad que ellos 
cursaron (Lltapi, 1(98). 

En el caso de los Biólogos egrcsados de la rES Iztacala. el 80% se dedica a la docencia 
en el siglo XXI. 
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Hacia 1996 se puede observar que las lasas de desempleo abierto se incrementan para la 
población económicamente aCliva, que ha adquirido mayores ni veles de escolaridad y para 
los de menores niveles de escolaridad se han abierto trabajos en el seclor lamo foona! como 
informal. Oc cada 10 empleos que se crean, 8 son en la informalidad (Suarcz., 1997). Se 
aprecia que la población de 12 a 24 años es la mas afectada por el desempleo, por eso la 
tendencia, sobre lodo en los hombres es a trabajar en la infomlulidad (Garcia. 2001 ). 

Las tasas de rendimiento de las inversiones. en educación, han tendido hacia la baja. La 
licenciatura tiene un rendimiento mayor que el posgrado. Sin embargo, la matrícula de 
educación superior ha crecido. Por lo tanto, no se estudia solo por una funcionalidad 
tecnica. Se debe tomar en cucnta que los mcrcados dc trabajo no son homogéneos, sino que 
están divididos en sectores ampliamcnte diferenciados entre sí, respecto a los salarios, 
prestaciones laborales y requisitos educacionales exigidos (Lat:lpL 1998). Uno de estos 
fenómenos, es que en muchas ocasiones a una mujer se le pide mas grados escolares que a 
un hombre para el mismo puesto (de 1995 a 1999 las mujeres tenían en promedio 8.22 años 
de escolaridad y los hombres 7.58). El porcentaje de población. de mas de 18 años, que 
tiene instrucción superior cn 1990 era del 9.4%. mientras que en el 2000 era del 12.4% 
(INEG I,2000). 

DOCENCIA 

Hacia finales del siglo XVIII. las CHiles estaban convenidas en letrinas públicas. En 1790 
las autoridades debían vigilar que no defecaran u orinaran en vía pública, sobretodo en las 
pulquerías. que cra el paraje en que se cometia dicho exceso con mayor frecuencia por 
hombres y mujeres. enajenados del pudor y la razón (Rosas. 200 1). 

En las escuelas públicas. sostenidas por los ayuntamientos de las ciudades donde se daba 
educación a las mujeres. seJhlradas de los hombres, de forma gratuita. se obligó a que se 
enseñara a los alumnos a utilizar lugares especiales para hacer sus necesidades fi siológicas. 
(Rosas 2001): así como darles a losjóvcncs. que deambulaban por las calles sin trabajo, 
una oponunidad de educación. Llama la atención que habían mujeres dando clases. con una 
preparación mínima para la docencia (Tank . 2002). 

La Universidad de México. durante la Colonia. era un lugar donde se discutían los 
problemas del virrcinato y se les trataba de dar solución . Los grados que ofrecía eran para 
ejercer la docencia. En efecto. el grado no certificaba otra capacidad profesional. puesto 
que ésta quedaba en manos de otros gremios (por ejemplo. el Real Tribunal del 
Protomedicato en el campo de la medicina). Los grados cumplían. básicamente. 3 
funcion es. Una corporativa (el grado de doctor significaba entrar a panicipar en la toma de 
decisiones respecto de la Universidad). docente (que también necesi taba de la maestria o el 
doctorado para seguir dando clases) y la promoción burocrática (ser doctor JX'rmitia llegar 
al obispado). Los criterios de ingreso eran tl1U~ racista:'> y costosos (M arsiske. 1999). 
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El primer grado obtenido era el de bachiller (los médicos necesitaban el bachillerato en 
artes). Se consideraba el de importancia pues cm el (mico que se obtenia tras cumplir con 
una serie de cursos bien especificados, amen de requerir un examen previo de gramática a 
los aspimnlcs. Para obteJler el grado en artes habia 2 opciones: Asistir a los cursos o 
acreditar el examen de suficiencia. Para ser licenciado necesitaba haber trabajado en 
labores académicas. Los grados de maestría o doctorado eran de caracler pol ítico, con el 
cuál podría atraer el favor de los poderes llovohispanos. Hacer doctor a un oidor o a un 
arzobispo era hacerlo miembro del gremio. pudiendo esperar así un tralo diferencial. Por 10 
tanto. es comprensible que en este caso la Uni versidad fuera más flexible y autorizara 
graduar. con todas las faci lidadcs posibles. a aquellas personas que por sus características 
pudieran beneficiar a la corporación. En cambio. los aspimntes normales debían cubrir con 
todo el elaborado y costoso proceso de graduación. (Marsiske, 2001). 

Para finales de! siglo XV III. la Real Universidad se mostró reticente a incorporar las 
novedades que traía consigo la ciencia moderna. En cambio, defendió los saberes 
tradicionales y su estnlctura corporativa consolidados durante 3 siglos de funcionamiento 
(Marsiske. 200 1). 

Había algunos intelectuales que sostenían que había mas falta de herreros. cosecheros y 
fabricantes. que de retóricos, licenciados y doctores. Hacia 1816. Femandez de Lizardi 
criticab.'! a los padres de familia que querían que sus hijos fueran clérigos, frailes. doctores 
o licenciados. aún cuando son ineptos para ello o les repugna la profesión. Se trató de crear 
instituciones educativas vinculadas a la industria naciente, pero solo se quedaron en 
proycctos (Staples. 1999). 

En cI siglo XIX muchos le daban una importancia fundamental a la educación. Querían 
que la educación sacara de la corrupción a las masas. cimentada en funestos ejemplos. por 
su constante impunidad. que mantiene a los habitantes en la vaguedad. embriaguez. 
ociosidad. en una profunda aversión al trabajo, en una falta de vergüenza, que los inclina a 
la criminalidad. a los vicios y que concluirán su vida entre agudos dolores y cnleles 
padecimientos (Granja. 2002). Pero fracasó. No se puede crear un sistema educativo solo 
con buenos deseos. ni con el trabajo de voluntarios ni con maestros con sueldos de hambre 
(Staples. 1999). 

Los niños mexicanos recibieron. en el siglo XIX. una educación muy deficiente. Había 
escuelas publicas o privadas. dependiendo de quien las sost uviera. La ci udad de México. en 
1845. tuvo 12 solicitudes para constmir cementerios. varias para cárceles y ninguna para 
escudas. En el presupuesto Pllblico no se tomaban en cuenta a las escuclas. Durante el 
centralismo de Santa Ana se trató de reglamentar a la cducac iÓn. así como que los padres 
que pudieran pagar cuotas lo hicieran. No pro~peró. ya que nunca había rendición de 
cuentas financieras (Staples. 1999) 

En el caso de la educación superior. esta si recibió apoyo. ya que representa!>.'! prestigio 
político. Un ejemplo es la Escuela Nacional de Medicina. que en 1855 incluyó la carrera de 
pancra en sus planes de estudio (Cano. 200 1). Es decir. la educación era muy elitista. 
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En 1867 en la prcfcclura y comandancia militar de I-l idalgo. compuesta por lo que es 

hoy San Juan de Aragón. Zacatcnco y Azcapotzalco. no hahía una sota escuel¡t. ni el 
recuerdo de alguna ley que reglamentara su existencia y que le procurara fondos. Se 
abrieron escuelas. un maestro daba lodos los niveles. En una escuela de niñas. una maestra 
tenía 1 t O alumnas. ganando la mitad del salario de los maestros (Staplcs. 1999). 

La Universidad. en el siglo XIX. fue condenada a muerte en muhiplcs ocasiones por los 
más radicales, lan10 liberales como conservadores. El partido del progreso la cerró en 1833. 
1857 Y 1861. No podían concebir que en sus aulas se gestara la gcnesis del retroceso. Los 
conservadores la abrieron. hasta que en 1865 Maximiliano la cerrara. Hubo rebelión de los 
alumnos en el Colegio de Minería (Rosas. 200 1). 

La jk11abm Universidad en el siglo XIX no tenia sentido. A la caída del Im perio se 
estableció una política educativa, que siguió apoyando mas a la educación media y 
superior. En la ciudad de Mcxieo se planeaba construir escuelas primarias para ambos 
scxos con fondos federal es, pero los pleitos políticos no dejaron que esto se materializara 
(Marsiske. 2001); aunque el Congreso era del mismo partido al de Juárez (Rosas. 2001 ): en 
ese gobierno habia 18 escuelas públicas. por 123 privadas ( 1867-1872) (Staples. 1999). 

Hacia 1868 se abre la Escuela Nacional Preparatoria con 900 alumnos. pero la matricula 
cae en los aflos siguientes. sobretodo en 1873. cuando las leyes de Refonna ascienden a 
nivel naciOllal. (Marsiske, 2001: Rosas. 2001). 

La educación media tenía a la Escuela Nacional Secundaria de Nii'las. que en 1890 se 
transfonnó en la Escuela Nonnal de Profesoras. Los estudios superiores continuaron 
imparticndose en escuelas profesionales independientes. que trabajaron con relativo éxito. 
excepto la de agricultura y veterinaria que tuvo muchos problemas e incluso fue cerrada 
(1887-1893); hubo un abierto rechazo a las universidades. bas..1do en su origen medieval y 
su supuesta incarmeidad de transfomlarse. hasta que en 1910. gracias a Justo Sierra. 
resurgiría la Universidad (Marsiske. 200 1). 

En particular, destaca la obsesiva repetición moralista sobre las condic iones de vida en 
que se desarrollaba la vida cotidiana de las familias JX1bres y de las consecuencias que traía 
aparejada. Condenaba a un modo de vida y quería imponer otro. Se dudaba de la capacidad 
de los padres o tutores para ejcreer la patria potestad. que las leyes garantizaban p .. 1ra 
controlar los comportamientos de sus hijas o hijos. dado que el gCnllen estaba deposi tado 
desde las degeneraciones de sus antepasados (Martinez. 2002). 

El presupuesto público. destinado a la educación, creció entre 18n y 1910: las escuelas 
primarias se duplicaron y las inscripciones se triplicaron: las asignaciones federales se 
destinaban casi en su totalidad al DF . Y a los territorios federales. lo que promovió un 
desarrollo inequitativo entre regiones y entre centros urbanos y mrales. que se sostiene 
hasta nuestros días (Martincz. 2002). 

En 1887. los maestros que trabajaban para el gobiemo fedcral ganaban unos $50.00 al 
mes. el doble de lo que ganaban los maestros municipales: ese sueldo equivalía a lo que 
ganaban los conductores de coches de alquiler: ante la inflación que hacia 1910 fu e dcl 
50%. los salarios de los maestros. aun en d DF .. quedaron reZ<1gados. Ni capacitados. ni 



"( 1O0l "a:-js!sJuW) olxalaJd Ja!nb(lma uoa sasup J:."Ipu:xlsns 
ap JC\1.?.l\ Jp ;UqWnlSOJ \!jCW cl Á ;)uodop lO lod SjUJ\U! U1:1~ sOIP U;) ZJA ns C 0PUU\UOlUOj 
"souwnlu sOl al' auud .lOO SO!POlSJ sOl ;)1' op!nJSOp un Á O!pOlS;) 101' IUJOW cl U;) o\U;)!WdU[Jl 
un 'UU!ld!JS!PU! U!J010U \!un C ('},\;)11 OISO "o:1Juqwo U!S "(SOP\!soJ'iJo U9!JO.l SOJ:)A c) SOJ\SOCIU 
SOA;)nU U01U\1.?.llUO:> :)$ f. sodnlfl" sOl UOJ:>!p!A!P as "ll\UUlpn\s;) ug!Jc¡qod cl lc\Uaumc IV 

"( 100l "a:-js!SJ"cw) mucld 
01' SJJos:)jold sOl UOJ gZJ<Íwo JS <lnb 01 JOd 'SOllCU!P.lOOJ I!;)!!!p f.nw Ul] "sofl!qc.l1 sns 
UOJ s;mdsap uc)03;"Js ,\ s;)pm[nJcj al' SOJISJCW SOl onb Ico3! saSC[J sns J!ucdw! c UOJdbll 
onb "cJn\1.?ui'f!SIl JI' SOJ\S;)CIU UOJ "LZ6[ u:) "gllO!:lunj U!JOlIllBdo.lJ I\!UO!JCN Clonas] 1!1 

"(100Z"0:-jS!SJIlW) op!podsJp Jnj BJ!IU!no 
al' PCI(nJu:l U[ :)1' Sa[U!JISnpU! SJJJIICI s01 al' ICUOSJ;x! P OWOJ l~"U "op[ons II!S SJJos;)jOJd 
opUmcJIUoJ 'opBJ;)UnW~l1 0:>!W9pCJB IBUOSJJ<Í la g,(nu!ws!p 1. sOPI;ms sOl uOJafnp;)J 
:)$ "uglJOl!ISU! e[ :)p ;)\uauC\w:x! S!S!JJ B[ u a\uJJj Joauq IlJBd "oppns U!$ JUfUqB1l B uOJa!JaJjo 
;}$ SOJ\somu sOl 'Sapel[nJej sBuníJ¡1! gUJJ i'Z61 u3 "Sl.'$UOl .<nw UOJ;)!;)!q JS PBP1SJ:)A!Un 
BI 110;) SJuolJulal SB1 "e"J!srq ug!"Jc"Jnpo ul uo OA!lc"Jnpa op"J,(oJd ns llqUSUq sOllu:) 

(8661 
"]dme-¡) ug!;)uanp"J U[ u:> s!ud 1:>1' IIg!aatulSUOJJJ e1 Cql.'SUq sopauoasui\ "so!pn\s:> op UU1d 
la U<l SULW0j::ll sel lod ellolcled;)Jd U[ UJ OP!UIIO;) un cllelsa (l61 u3 "e[[a C JllIawel;);"JJ!pU! 
;mbllne 'U9!qWt!1 uOlef.odc 'oflleqwa U!S "SO!JUuO!Jn¡OAJ1Sod SOWJ!qoii s01 .< SO[;);)1I0JSC¡\ 
I!Jl!d sa\lIul.Iodw! syw S;)uo!JcdnJOaJd se¡ IIBJa ou SU;UBj sns Á IBUO!:>CN PBp!S10A!Un 1;"""1 

"( 1 OOZ ":>:-jS!SJUW) u!íloílep;x! ap U[JnJS:> uun u:> 9!1.I!AUOJ :)$ OJ;x! 
'UJ!)!JUJ!J ug!:>BílpSJAU! ap Clanj SO!POls::1 sOllV ap ulan:>s3 el anb elpUalJJd as "UBqCJ!Sa:>au 
s:)uO!aOl!ISU! SU[ ,( ¡E!-IlsnpU! 0IIOJJBSJP 1:> Jnb OpW.l![E!J:xIS:> ¡UUOS1;x! JC\wOj emd seLWOpJ 
uOJa!;)!4 as "(8661 '!dEJe-¡) Sal0!J;x!ns selanJsa SU[ ugpJ!pS!.lnr ns 0rcq Jcpanb u uOla)AloA 
f. gz!uefl"JoaJ :)s 'pep!SJaA!Un U[ e J!íJ!J!P E So[a:>uoJse¡\ ?Sor cilall 0pUCOJ 'Ol6[ 11] 

(100l"a:-jS!SJI!W) sO,\!led!J!ucd syw uCl:)!AIOA as eJ!lHod el C s:>IU;"U;)jfpU! UCI Op!S UU!qcq 
anb s:)Jue!pn\sa SO[ ap c!Jof.cw U[ ~nb OZ!4 ;,nb 01 "epunjoJd U:>!lUgUOOO S!S!JJ uun Á IB!JOS 
pup!Jl1Sasu! el 'CJ!l!Iod pEp!1!qulsaU! cl e.1:> eJOqll pep!le:u cl 'IlUC!llpod zed III al' C!:>ual:>j!p 
u 'oSlllqwa U!S "w.lue.uc:) uo:> UUJO!AnIS:> onb uo Olpmu gplul ou 'EP!B:> ns V "BUOn¡"¡ 
u 9f.odE PI.!P!SJ:)A!Un E[ ::lp pllp!unwoJ q "OlapUW CJ\UOJ S;)[!IUU!plllSa sauo!all\s::lj!UUW 
oqnq l16[ u::] "ug!:>n[OAJJ !?1E U!?)\S!SJJ 'ZI?!O O!1!J10J E uuqcÁodll saJosaJoJd Á S::lIUe!pnls:> 
s01 'UIS!I!I:> :>\U::lW;)\uJu!wa ugpl1l!\SU! eun el:> '0161 ua 'OJ!X9W al' PCP!Sl:)A!Un C1 

"(8661 'jdlllll1) IIlU01SOjoJd cl e 9 uBquS::lI[ 0loS 0001 epe:> 100 !. e!Jcw!1d 
e uuquJlua anb OO[ epe:> lod ouuJOle un (C!Jol!?JcdaJd u1 UOJ C!Juplln:>:>s 1.'1 Upuuo!snj miS:> 
lod 'ugpemp::lp SO~1l S!:>S) O!p::lW I:>'\!U op SB[JnJS::l sel 110 u!qeq '~O P ua '006[ e!:>Ej"¡ 

"(866[ '!dele-¡) IIg1Jn[OAal B[ ap sOJap![ sOlpmu 
UOJa!!BS lIle ::lp .< "ze!o O!l!)JOd ap uaw!íI;lJ l::l e1IUO:> le¡qeq C1I.">tl CJp:>lyJ ns uuqmp::lAOJdc 
salcJl1J SOl\SaeW sounSIV "(S:>lqll!Oq s01 IIJ OpUJJEW suw) e)lcde 1. ows!juasne al' SepRAa!a 
f.nw SUS!?I uuqUJjSOW SOJjsaUW sOl "O,\!\CJls!U!wpe 10JIUOJ U!S "SOpEJ;)Unw;)J alUall!aju:>!:>!Jns 

" 



ZI!!O JOO n¡s!,\ U;:I!q CJ,' ou ZJ.\Y4) JOI:'lJJ El "OlUJ!UI!:>OUOJ I;:IP 1](?!:lC¡U;)WflCJj cl Cl:'lC1U! 9fJp 
:">nb "O!POlSJ Jp SJllClU JI> OlqWC:l J¡UW!S un Jnj C:'I!W;>pCJC CUUOJ:U C[ 996! Á !96! JJlU] 

"( 1002: ";))fS!SJCy-J) SOJ!u<;lJJ SOWU!JJ1U! UO:l JSOpuíl!.lqnJ "sosmJUO:> SOl Á U9!J!sOOo 

Jp SJUJllleX;) SO! JOO lCSOO U!S %08 IJP SI}UI ";)IUJJOp eluelu ns U;) 'e!u:)l WVNfl C1 "(6661 
"ZJllíl!\n!» U9!JCJnp;) U;:I U,?!SlJ,\U! cI 9UJJj JS zepJO Ze]a uo:) ·01!nwl3 OIX;:I1 ;)P sOlq!1 
501 J!nq!JIS!P e UOJeZUJUlOJ JS ·md [Jp % Z· [ C u9!JCJnpa eje<! afelua:)JOO p 9jUJlllne JS 

0961 u::¡ "(EIS el ;:Ip SO~lr! O~ ;,p SjllU SOl J1Uemp llI?!Je::mpJ P.I Jp OSRJCJj 1:> opep '0!1es;':)JU 

;lfl.:l "c[JnJs;) el Il l!IS!SIl Jp e,\!lJJJJ PIlP![N!sOO cl UIlJ;)!,\nl Jflb SO\!!U sOIl;,nbc SOPOl 
C Il!JIlUl!Jd u9!Jp.JnpJ 1:]J;:I:>;)JJo O[OS Jnb "soye II Jp UCld IJ OZ!t¡ ;)S 8S61 Jp oyu IJ u:::J 

"(8661 ")dmccl) se[JflJs;) se¡ UJ .leflnl un UUlJ!Ml SO\!!U SO! ;)nb UJoo sUl0:) J;)JIlt¡ Jnb UP.!UJl 

JS .:la [J U3 "J(qcIOU SJ "Olfl!s IJP S;)PCI!W C "SO,\!le;)np" SO!:'I!AJ;)S SO( ;)P C):'IUJ!JUnsu! !!'"J 

"( 1 OOl ":'I)fS!SlCW) s!cd [;'P JO!l;)(lns u9!Je:'lnpJ 
elcd %L8 1" ucqelsufI JS WVNn el ,\ Nd[ 1;) ;)JIU;) ;mb J;)h eqef:>p "C!JCSJ:'I;)U Jnbunu 
"vS61 UJ n:) Jp U9IJUJtlf!nuu! !!'"I "J1UJP!,\J el;) JO!l;)(lns u9!:)e:'lnpa el Jp U9!Jcz![eJluJ:'I e'l 
"[e!Jos-o:)!I!jOO u9ZCJ ul "C;)!IU?peJU 5J :>nb JO)..l;)(lns u9!Je:lnp;) III ;)P u,!l"UJ ul Jp "eul!:)UJ JOO 

9U!IWJIJp Jnb "(CIJOS PCP!]lAOW Jp cJ!wjm!p eun cpqc U9IJE""L!(e!1ISnpU! JI> OSJJOld [3 

"( [OOl 'Z:>puílW) 69"S I 
sOl czueJ[c opu"CnJ "9L61 ulset¡ U!JpU;)IUUW :'15 ;)nb '05"l I Il eí}JII os;)(I P VS6 I epeH "JeI9P 

100 59"8 Il ef!;:I1I sn" Jp 'os;)(l P r.1,l[CAJp JS 81>6 ( u3 "md IJP %L"O C 6"0 Jp 9flX! E:'I!lql,ld 
u9!:)cJnp;) IlJed ojs;)ndnsJJu IJ 'OS6! e Ov61 JO "<9661 "U!JCZ"lq) 50feq!l(e SOSlJ,\!P uo:> 
OJ!U91J I!J!j;>P JI' U9!Jenl!S cun UJ 9!wns ;)S 'O!lUJIUOJ [;) JOO Á 1!,\jB.xins uo:) u,?!;)Cnl!S cun 
JUJls!ibJ C U!J;)A[Oh SYUI I!Junu V'lVNn 11( '$v61 ;)p5;)O "S;)jUJsnl1 1I0J;)!AOIS;) U9!Je;)UI!1d ;)p 

SOUl5!UeJ;)IU SOl 'S;)[UU!::!lCUI sopnpJJ C U9!JC::!!IS;),.,U! I!I OpUBU!jUOJ 'w.uelJ;)5Ua C[ U;) S!scJuíl 

osnd 'pcp!lueJ E[ 9!;);)I!,\!Jd oP!nflJs 0PPOUI [3 "Orn1 un UJ;) JO!J;)(Ins u9!Jc;)npJ Bl "l!p!;)n¡xJJ 
Ánw CJ;) UJnjJ:>qOJ ns Ndl le olUnf ;)nb 'pep!5J;)A!Un C[ JJJ;)JedCS;)P uo:) 9Z1lU;)IUU Ot¡;)CWI!:) 

I![!,\Y "S;)pIlP!lO\llC Á SJIUC!pIllS;"l JJ\U;) sl!u<1nd 'CJ;)!;)UIlU!j S!S!J:l 'su:lpm¡ l!)qCt¡ 1>1>61 u~ 

"<8661 "!dclc'l) ofcqlw ]J ,( ll'¿ulllJ;lsua e1 ;)P u9!;)eln;)u!,\ \J1 U;) s!seJuíl ;)uod ;)S ;)PUOP 'L (61 
UJ Ncll ]J \J;)J:l;)S "(¡OOl 'J)fS!SlCW) olsJndnSJJd ]J ;}sOpUyIUJIUne 's;)uo!JepJ SI!1 9z!hI!ns 

;)nb 01 'OJ1911;)(l [ap U9!:>lr"l!(CUO!Jeu III uOleÁodv "sos.xi OOOOOl ;)P syw JOO 1!1nJl!!<1;)[0::l 
Jp sopn;)pc UOJ;)!JqnJ souUlnl1l S0l Á sos;)(l OOOO( Jp syw lod SOPIJns sns UOJJ!P;:I::l SOJIS;)CW 
SOl 9[61 u3 "C!WOUOlIlC eJ-l!::lnp;)J SJ¡ ;)nb 01 'So!P!sqns seUJp1lJ:> I! UOJC1!J!10S :so;)!uu}uoJ:J 

SeW;)lqOld C!U;)} pep!SJ;),\!Un cl "E!f!o10!f! ;)P Olnl!lsul [a CJJ:l as "sEpuJiiJ\u! scpn:)S;) 
ucquIS;) SJpp.lln:lCJ Slll u3 "(8661 ')dcuq) cpcls!nbuoJ u;>!:>;)J I!!WOUOlne c1 C Il'¿cu;)we 
Ilun OWOJ UC)d,\ O( SJIUC!PIllS:'I SO( 'SCU;)pJy:> ;"Ip CjS!IE!JOS u9!;)I!;)npJ ;)p OlJJ,\oJd 13 

"(100l 
';»)[S!SlCW) UPC1!W!1 ;mbunc 'C]WOUOlne C[ 9!JJjJo S;)[ l!D S;)jJocl ;)IU;)P!S;)ld 13 "UOleUJplO 
e[ sJu;)!nb C oii!lsc;) ;)1' U9!;)!I;)(I E1 II ofnpuo;) E:>C);)!1OO U9!S;)Jd;)J e-I "c"I:>![OO e[ UOJ 

SOIUJ!WC1UJJJUJ SOl 9JOAOJd (oqOJ un oqnt¡ :>puop) 6161 Jp S;)UO!J:>;)[J se( ;)P C!JUJJSJ,UJp 
CI ;. %9L C OS Jp I!!JU;)IS!SC;)P ol!s!nbJJ un UOJ 'f ;)P ZJA U;) SJUJIUI!XJ ap sOPOJ-l;)(l t J!IlIJU! 
OWOJ )SIl 'l ;)P Z;:I,\ UJ 'C!JoIUJcd;ud el SOJ!ll [ e JeA;!]J OWO:l 'SCh!JI!;)npJ seUUOpJ S!!'"] 

9l 



27 

Ordaz. Las manifestaciones hicieron que renunciara en 1966, después de estar $Ccuestrado 
en la torre de rectoría (Marsiske. 2001) . 

. Para 1966 existía un déficit de técnicos profesionales y de ingenieros, aunque la iniciativa 
privada deda que habia empleos suficientes sólo para un profcsionisla por cada 3 tecnicos. 
Los recursos de investigación en 1961-1968 en promedio fue de 0.8% del Plll Había 39 
personas en investigación por cada 100000 personas (Fuentes, 1972) 

Se pone una reforma en 1972. con 26 lineamientos generales, que trataban asuntos de 
politica educativa, mecanismos y modalidades de cnscñan:t..a (escolar o extraescolar). la 
fomtae¡ón y proyección profesional del maestro y los procesos de descentralización. 
administración y comunicación de la SEP y sus entidades. Se eleva d presupuesto a 1.7 % 
del P1B (Fuentes, 1972). 

Nuevamente se observa como se hace el discurso educativo, en función de la fonnación 
de individuos para la democracia, cuando la situación económica dc la mayoría de la 
población era muy precaria (70 %) y habría que preguntarse si esta se interesaba en las 
mctas nacionalcs o cn la democracia, cuando sus necesidades mas inmediatas se refcrían a 
las condiciones de vida. salud c ingresos. Además. de quc dicha rcfonna. inspirada en las 
mas avanz.1d.1S corrientes pedagógicas de ese tiempo. no tomaban en cuenta la situ.1ción 
real del magisterio nacional. pues no partían de su práctica cotidiana para introducir 
innovaciones (Robinson. 1972). 

En 1978 se intentó vincular la educación temlinal con el sistema productivo. El programa 
careció de sentido, puesto que se proponía que la relación se haría a través del desarrollo 
annónico de la educación superior. junto con la media superior técnica. asi como cn 
ciencias y tecnología del mar y apoyar la capacÍlación para el trabajo. Esto iba en contra de 
la propia infomlación que mancjaba el gobierno. puesto que de cada lOO niños que 
iniciaban la primaria sólo uno tenninaba una carrera profesional. El proceso educativo está 
alejado de su contexto social y económico (Latapi. 1998). 

En la dCeada de los 70s sc acelcró el crecimiento educativo. Se crean el eCHo la UAM y 
otras instituciones de educación superior. Sin embargo. esto fue sostenido con un déficit 
presupuestario crecicntc. que hizo crisis en 1982. A partir de ese año se reduce el 
porecntaje presupuestal para la educación. A pesar de estas reducciones, la matricula 
educativa no cesó de incrementarse y pudo sostenerse graci¡)s a la reducción salarial de los 
trabajadores dc la educación (Latapi. 1998). 

En 1982 de cada 100 alumnos que ingresan a primaria. solo 16 llegan a nivel medio 
superior. La educación tiene un gran rezago en el campo. dado que desde hace mucho 
tiempo siempre se ha privilegiado a las zonas urbanas. especialmcnte al DF. 

Con la crisis de los 80s sc cambió. dc la filosofia del estado benefactor. a la de la 
eficiencia y el mercado. Las devaluaciones del peso. lo han llevado desde 22.69 en 1977 
hasta 9700 viejos pesos en el 2002 (9.7). Se establecieron 5 lineas de directriz: 
a) Descentra1i7,ación de los servicios educativos 
b) Politicas salariales diferenciadas (i ncluyen las becas al desempeño docente) 
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e) Financiamiento ligado a proyectos y a la evaluación 
d) Esquemas para inducir una mayor participación privada 
e) Innuencia de organismos internacionales (I .... ,uapí. 1998) 

La panicipación privada en profesional med io en los 70s creció 465%. En los 80s 
aumentó 262%. Mientras que en los últimos diez años hl participación en eSlc sector se ha 
reducido, a di fe rencia del bachillerato donde ha crecido mucho. En general, en todos los 
niveles la educación privada ha crecido. sobre todo porque el gobierno federal solo destina 
los recursos para la nómina de las instituciones de educación pública (INEGI. 20GO). 

En el año 2000 existian 150.642 docentes. de los cuales 98192 son mujeres y representan 
el 65% de la fuerza laboral. (rN EG1, 2000) I-Iacia 1930 tenían el 60% del magisterio 
(Lmapí, 1998). En la 3 ultimas déeada~ bajo una suee::sión de e~trategias gubernamentales. 
que impulsaron la modernización administrativa de la educación superior. pero que 
también se valieron de las practicas viciadas en el ejercicio dcl poder, las universidades 
públicas tuvieron que hacer frente a las exigencias oficiales que no siempre:: son coherentes 
y respetuosas de la vida académica (Mnrsiske. 200 

RESEÑA HISTÓRICA DE LA CIENCI A EN M ÉXICO ENFOCA DA AL A REA DE 
BIOLOG íA 

La ciencia mex icana no carece de continuidad y ha estado sujeta. desde la llegada de los 
españole::s. a una constante aceleración que si bien en unas etapas no es muy notoria. no 
por ello dejó de darse. Continuidad y accleraeión quieren dL'Cir transmisión, de una 
comunidad científica a otra posterior. de los datos acumulados. de las experienc ias 
logradas y de las teorias que las expl ican y de la comunidad receptora que está en 
posibilidades de aceptar. rechaz.1f o refonnar (Trabulse, 1994). 

Ha habido breves períodos de mínima aceleración. casi de estancamiento. provocado por 
condiciones politicas y sociales poco propicias al quehacer científico y. en comparación 
con otros paises donde las condiciones sociales si son favorables. la ciencia de nuestro país 
se retrasa. Incluso aspectos capitales. que influyen grandemente en el desarrollo del saber 
científico de Mcxico. tales como la cnsc¡ianza superior a veces entraron en serias crisis 
provocadas por las convulsiones sociales que han car¡\cterÍl".ado a nuestro país, como lo 
demuestra la historia (Trabulse. 1(94). 

La ciencia mexicana de los ultimos cuatro siglos y medio ha estado sujeta a los esquemas 
explicativos. es decir a los paradigmas. de la ciencia occ idental y se ha desarrollado dentro 
de sus presupuestos teóricos. Esto no quiere decir que la herencia prchispániea no haya 
tenido cabida dentro del desenvolvimiento de la ciencia posterior a la llegada de los 
españoles: pero para el estudio de la ciencia mexicana dentro del contexto universal es 
indudable que prevaleció la visión europea. Aun ramas del saber tales como la bot¡inica y 
la fannacoterapia. llevadas por las culturas primiti\'as a un alto grado de desarrollo. no 
tardllron en caer dentro de los esquemas europeos de clasificación y sistematización. No 
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dudamos que muchas de estas civili7.acioncs lograran cs¡x:ctaculares avances en terrenos 
lates como la astronomía o las matematicas. pero es indiscutible que dicho saber influyó 
poco en la ciencia europea y en el complejo sistema de paradigmas científicos que 
prevalecían en el siglo XVI (Trabulse, 1994). 

Oc inicio podemos considerar el periodo de 1521- 1580 como el lapso de aclimatación de 
la ciencia europea en México. Se caracteriza por Jos estudios botánicos. zoológicos, 
geográficos, médicos, etnográficos y metalúrgicos que reflejan los intereses de la época. 
Los mcxicas en el campo de la química ya habían realizado avances notables y por medio 
de una compleja tecnología lograron separar el cloruro de sodio, también obtuvieron 
sacarosa a partir del maíz y del maguey. De esta última planta lograron obtener múltiples 
subproductos)' transmiticron bucna parle dc sus conocimientos acerca de ella a los 
españoles. Lograron asimismo interesantes adelantos en la obtención de colorantes a JXlnir 
de la grana cochinilla o del palo de Campeche. o bien en la elaboración de pegamentos, o 
en la manufactura del papel. Posterionnente de 1580 hasta 1630 cambia levemente la 
tónica con la aparición de textos que apuntan teorías astrológicas y alquimistas. Desde 
1630 a 1680 observamos un cambio sustancial en los intereses que coincide con una mayor 
difusión de las teorías hennéticas y en menor grado de las mecanicistas. ambas estimuladas 
por un interes en los estudios matemáticos y astronómicos. Desde 1680 a 1750 se percibe 
un aumento sensible en el ritmo cientifico de la Nueva España. Se gesta el profundo 
impulso que llevará al triunfo de las tesis Illccanicistas en el lapso subsiguiente, el que 
corre de 1750 a 1810. época de gran auge científico. Una nueva taxonomía se adopta en los 
terrenos de la botánica y de la zoología. La segunda mitad del siglo vio la aparición de 
una de las comunidades científicas más brillantes de toda nuestra historia cuya labor se 
puso de manifiesto en la gran cantidad y variedad termi.lica que las obras de ciencia 
produjo. en el alto nivel de muchas de ellas. )' en la amplia difusión que sus miembros 
dieron a los avances científicos alcanzados en Europa a través principalmente. de las 
instituciones que fundaron y que resultan ser una de las más evidentes pruebas del vigor de 
la polifacetica "familia intelectual" de estos decenios. Así por ejemplo en 1787 se crea el 
Jardín Botánico. Entre las figuras que JXlsan a la nueva epoca y que laboran en los primeros 
dos o tres decenios después de la Independencia están el geógrafo y botánico Miguel 
Bustamante y Septién y el botánico Juan Dondé. El cientifieo laico aparecerá, en fom13 
regular. hasta mediados del siglo XVIII. [n el siglo XIX los cientificos se reclutaron entre 
las clases medias o acomodadas o bien entre los profesionales de la ingeniería y de la 
medicin;,. En prácticamente todos los casos. desde el siglo XVI hasta el XVIII. las diversas 
comunidades cientificas fonnaron una élite a menudo alejada de los acontecimientos 
políticos y sociales más relevantes. hecho que no ocurrió con las del siglo XIX (Trabulse. 
1994). 

En base a todo lo anterior es posible afimlar que en México existió cn los últimos cuatro 
siglos y medio un desarrollo científico propio y original a!>oyado en los avances europeos 
y enmarcado por ellos. La continuidad de este fenómeno se pone de manifiesto en la 
secuencia de comunidades cient ifieas adictas. según la epoca. a una o vari;,s tradiciones 
cientificas. Sin embargo. la inclusión de la ciencia mexicana dentro de la historiografia 
curope;, tuvo lugar con la aparición en 1808 del " Ensayo de Humboldt"'. Fue él quien por 
primera vez dio a México un lugar dentro de la amplia perspectiva de la cicncia univcrsal 
(Trabulsc.1994). 
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En suma, tarde o temprano. ciencia indígena y nalurale7.11 americana entraron a fonnar 
parte importante del cúmulo de conocimientos científicos que los europeos habían logrado 
obtener a lo largo de muchas ccnlurias. y como era de suponerse. pronto el reflujo se haría 
sentir en sentido contrario, es decir. 11 Mcxico llegada ese acervo cicmifico de los europeos 
que aquí cmpc:t..aría a ser aprovechado y ampliado (Trabulsc, 1994). 

LOS SIGLOS XV I Y XV II 

En el Colegio de Santa Cruz de Tlatclolco, lugar donde Sahagún residió, se impartía una 
cátedra de medicina indígena teórica siendo catedráticos de ella los mismos indios. Fueron 
ellos quienes colaboraron en la elaboración y redacción del primer texto de fanllaco logia 
de la época colonial que bien puede ser considerado como el "último gran hcrbario 
mcdicval", el inapreciable " 1.Jerbario de la COlz- Badiano". así denominado en honor de 
Manín de la COlz. profesor indígena. quicn lo tradujo al latín. Esta obra es. a la vcz. un 
tratado de famtacología y de botánica indígenas, agOlpa y ordena cienas familias 
vegetales, especificando la enfeOlledad y la hierba con que se cura. Incluye numerosas 
ilustraciones de plantas. delicada y profusamente coloreadas. Dicho tratado cs. además. un 
completísimo glosario dc ténninos botánicos nahuas que rcvela toda una nomenclatura 
perfectamente diferenciada y clasificada (Trabulse, 1994). 

Otra de las obras que resultan ser testimonio aponador de nuevos datos en cllamo a las 
especies encontradas en América es la del oidor Alonso de Zorita. "Historia de la Nueva 
España"' en la cual encontramos valiosas noticias de tipo botánico. hidrográfico. 
orn itológico e ictiológico (Trabulsc. 1994). 

Al paso de algunos años a las listas antiguas se añadicron los nuevos nombres quc por su 
tinte exótico eran a menudo defonnados. Los nombres nallUas. caribes o guaranies se 
mezclaron en una nomenclatura heteróclita. polimórfica o amorfa. contaminada de errores 
y de transposiciones inadecuadas que obligaban a claborar clasificaciones arbitrarias 
basadas en un orden alfabético en la simple estimación empírica del carácter utilitario. La 
suma de inventarios habia dado un gran inventario caótico que empezaria a scr aniculado y 
sistematizado. aunque de manera imperfecta. hasta bien entrado el siglo XVII (Trabul sc. 
19(4). 

Sin embargo. el primer trabajo de grandes alcances. enciclopédico. riguroso y metódico 
en tomo a la flora y la fauna mexicanas y que fue realizado de acuerdo con las !lonnas 
europeas de la época. fue debido al doctor Francisco Hern<indez quien llegó a [;1 Nueva 
España en 1570 comisionado por Felipe [1 para estudiar los vegetales. los animales y los 
minerales de estas tierras. Su expedición cientifica, la primera así organizada en América. 
duró siete años en los cuales visitó buena pane del virreinato recogiendo multitud de 
especies de plantas. Los conocimientos herbolarios de su hijo Juan Hemández. también 
miembro de la expedición faci litaron la clasificación y cl estudio de' dichas especies. La 
obra de Hernández fue recopilada en varios manuscritos y en direrentes años ~e publicó. 
como en 1651 que se imprimió con el titulo de Nova plamanllll animalium et rnincralium 
mexicanorum historia. Cabe añadir que algunos fragmentos de la obra de llernández 
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aparecieron también en 1635 en la obra Historia naturae maximac peregrinar del jesuita 
Juan Eusebio Nicrcmbcrg (Trabulsc. 1994). 

Por ultimo conviene mencionar el ascendiente que tuvieron sus estudios de la flora 
novohispana en las expediciones bot:inicas del siglo XV II I. Las investigaciones de Sessé y 
Moziño, al igual que [as del barón de Humboldt, tienen una deuda evidente con la obra de 
Francisco Hcmándcz (Trabulsc.1994). 

El doctor Juan de Cárdenas en 1592 publica en México su obra amcnísima titulada 
"Primera parte de los problemas y secretos maravillosos de las indias" sumario de 
perspectiva científica más amplia enfocada a la flora. fauna. minerales y a otros muchos 
tópicos de la historia natural de la Nueva España (Trahulse, 1994). 

En 1672 apareció el "Tesoro de medicinas para todas las enfernledades" del cremita y 
místico Gregario Lópcz obra con fundamentos de botánica. cuarenta años más tarde 
apareció en México el "Florilcgio medicinal de todas las enfemledades" del jesuita Juan de 
EstcynefTer (Trabulse, 1994). 

A lo largo de los uhimos cuatro siglos no ha dejado de atraer la atención de los cronistas. 
los médicos y los botánicos el "maguey" . nombre quc por primera vez mencionó Pcdro 
Mártir de Anglcria. A partir de él y durante todo el siglo XVI y hasta el XVIII casi no hay 
cronista. historiador o naturalista que no toque el terna. Sea para describir b planta, sea 
para enumefilr sus propiedades medicinales o las del pulque de ella obtenido. Este ultimo 
producto ha sido objeto, hasta nuestros dias, de variados estudios médicos. biológicos, 
químicos e históricos (Trabulse, 1994). 

SIGLO XVlII 

El impulso concedido a las ciencias durante los dos primeros siglos coloniales logra una 
brillante eclosión en el siglo XVlIl. La sucesión en el tiempo de las "familias de 
intelectuales" revela un lenguaje cientifico vivo y cambiante en la definición de los 
conceptos que utilizan, de tal fonna que no es dificil percibir la paulatina difusión de los 
nuevos conocimientos que favorecería , entre 1750 y 1810. el triunfo definitivo de las tesis 
mecanicistas (T rabulse. 1994). 

Una vertiente importante dentro de este auge del saber cientifico fue la de la técnica o 
1ll¡" s bien la de l¡¡s "ciencias aplicadas". rama vital del quehacer humano donde se sintió 
vigorosamente el influjo de las ciencias puras. La difusión de las corrientes cientificas 
modernas se hizo sentir en el campo ¡¡cadémico desde fecha temprana en las cátedras 
dictadas por los miembros de algunas órdcnes religiosas. sobre todo los jesuitas o los 
filipenses. Teori:lS como el atomismo. o descubrimientos tales como la gravitación 
universal. la gencración scminal. las dimensiones del universo. el sistema del mundo. 
hallaron cabida en los cenlros educativos avanzados. Los esfuerlos pedagógicos de estos 
religiosos encontraron ceo en la actitud paralela de un grupo de cientifieos, la mayor parte 
de ellos criollos. que desarrollahan su labor independienlemente de aquéllos y que en 
reducidos nucleos o academias hicieron germinar en sudo novohispano. y por propio 
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impulso. las teorias mccanicistas de la ciencia modema. ESIO pemlitc explicar. por otra 
panco que la repentina expulsión de los jesuitas de la NUC\'3 Espaiía en 1767. que fue sin 
duda un duro golpe a la educación superior. no provocara un rctroc.;so en este tipo de 
estudios ya que. sustentada por dicha comunidad cicnlítica criolla. se dio unpulso a una 
rcfonna pedagógica de grandes alcances cuyos efectos se hicieron sentir hasta muy entrado 
el siglo X IX (Tmbulse, 1994). 

La ciencia sufrió en estc siglo un proceso de divulgación sin precedentes. aun los 
periódicos de carácter no científico destinaban alguna sección a inform3T a sus lectores 
acerca de algunos de los descubrimientos recientes. ¡!,losando o extractando dichas noticias 
de obras especial izadas, En periódicos talcs corno las "Gacetas d.: Mé:dco y el Diario de 
México" existe un nutrido cumulo de artículos de carácter científico. muchos de ellos 
escritos por hombres de ciencia mexicanos. Menudean los textos de medicina. terapéutica. 
astronomía. invenciones mecánicas. risica. farmacia. química. botanica. metalurgia. Ambas 
publicaciones fueron sin duda ágiles vehículos de difusión y divulgación de la ciencia 
europea en México (Trabulse, 1994). 

Todas las características hasta aquí' apuntadas configuraron el desarrollo científico 
novohispano en el Siglo de las Luces. La difusión de las nuevas ideas y técnicas, la 
modernidad experimentada en el terreno pedagógico y académico y en gcneral cI nuevo 
espíri tu crítico son algunos de los factores que entraron en juego p3ra darles ese toque 
peculiar a la investigación científica y al desarrollo técnico de ese periodo (Trnbulsc. 
1994). 

La fundación. en 1768, de la Real Escuela de Cirugía permitió que se impartieran 
novedosos cursos dc anatomia. fisio logía, operaciones, cl ínica quirurgica )' medicina legal. 
La labor médica sc benefició por la apertura de institucioncs y de las nuevas tendencias de 
la medicina cientifica. Se exigía que ta11l0 cirujanos corno famlaceuticos llevaran en forma 
obligatoria un curso de botánica pues "sin el a cada l11om('11IO peligraba la salud dcl 
público" yn que no se comprendía como un médico podia recetar atinadamente remedios 
medicinales de origen vegetal si desconocía las propiedades de las plantas. Incluso para 
ciertos males se recomendaba al pulque "ya qoe este licor tomado medicinalmente y con la 
proporción de tal. puede scr conducente en esta dolencia (matlalzúhuatl) por ser una bebida 
acidula y derivada de los vegetales'· (Tr;¡bulse. 1994). 

Todo este sustrato ilcildemico y experimental ayudó vigoros.unente a ncutTillizar uno de 
los males que más vidas cobraron durante el período colonial cuando sc dcsataba en formil 
de epidemi;¡"la vimcla", La inoculación en México data de 1796 cuando una cpidemia de 
esta se desencadenó en varias provincias del reino. Esta medida pre\'cmiva hizo que los 
estragos que causó fueran mcnores que los de 1786. cuando perecieron cerca de 300000 
personas. La introducción de la vacuna data de los primeros aflos del siglo XIX bajo el 
gobierno del virrey José de lturrigilTil)', pero no fuc sino hasta la llegada dc España de la 
Comisión de la vacuna encabezada por cI doctor Francisco Xavicr Balrnis en 1804 cuando 
la tarea se desarrolló en fomla sistemática y cn gran escalil (Aréchiga. 19(9). 

La práctica de la ciencia experimental sc impondría en Espaiía ~ sus colonias americilnas 
de manera especial en la Nueva España. a partir de la segunda mitad d.:l siglo XVIII. 
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cuando. prohijado por el ambiente ilustrado, se daba un torrente de manifestaciones 
renovadoras en diferentes rubros de la vida cultural. y que en el estudio de la naturaleza se 
impulsará con la admisión de los nuevos pmadigmas que sustentaron la llamada ciencia 
moderna (Aréchiga. 1999). 

Lo que caracterizó a las dencias naturales del período ilustrado fue el deseo de [os 
botánicos, zoólogos y naturalistas en general. de clasificar. de sistematizar el inmenso 
cúmulo de datos de los siglos anteriores. La aportación de los jesuitas mexicanos al estudio 
de las ciencias naturales en el periodo que hemos caracterizado como primera ilustración, 
se percibe particulannente en las obras hi stóricas que redactaron y que, al estilo clásico. 
contenían una sección dedicada a la historia moral o civil y otra a la historia natural. 
Miguel del Barco en su obra Storia della California (1789) divide en once secciones su 
exposición de la historia natural de California. a saber: de los animales montaraces. de los 
insectos y reptiles, de las aves, de los árboles, de los vegetales carnosos. de los arbustos. 
matas y hierbas. del trigo de los mczcales y algunas raices de los peces. minerales. salinas 
y piedras (Trabul se. 1994). 

Francisco Javier Clavijero también contribuyó con un sistema personal de clasificación 
de los objetos del mundo risico que resulta una curiosa mezcla dc doct rinas científicas 
tradicionales y modernas. En su obra "Physica paniculares" divide los objetos dcl mundo 
fisico en inanimados y animados; entre estos últimos incluye a las plantas. los animales y 
cl hombre. En la "Historia antigua de México" describió las plantas recomendables por sus 
nores. y las útiles por su fruto. laS que lo son por su raiz. hojas. tallo o madera y las 
provechosas por su resinas. gomas. aceites y jugos. En cuanto a los animales, catalogó los 
cuadrúpedos, las aves, los reptiles, peces e insectos. A más de esto cnumcró los animales 
europeos trasladados a América y elaboró un "Catálogo de los cuadrúpedos americanos" 
donde pom1Cnorizó las especies reconocidas y admitidas por Bufón así como las que este 
célebre naturalista confundió o ignoró. hasta hacer un total de 142 especies (Trabulsc. 
1994). 

La aceptación de las nuevaS teorias y sistemas europeos dio una nueva dimensión a los 
estudios mexicanos de historia natural del último tercio del siglo XVII!. La difusión de la 
nomenclatura binaria establecida por Casper Bauhin y adoptada por Linneo, modificó 
paulatinamente. aunque no con oposiciones. el enfoque tradicional. Asimismo. el estudio 
de las tesis biológicas y zoológicas de Bufón, introdujeron en el ambiente cientifico de la 
Nueva Espana nocioncs como la que sostenia que las espccies son capaces de modificación 
en su estructura. o bien la que reconocía una semejanza entre el hombre y los animales 
superiores aunque como es lógico suponer esto halló una actitud condenatoria por panc del 
Santo Oficio. el cual censuró las obras del naturalista de Montbard y procesó a miembros 
de la comunidad científica como Esteban Morel. Sin embargo el sistema t¡¡xonómico 
tinneano dio nuevas bases a los estudios botánicos. lo que benefició grandcmente los 
estudios sobre la rica nora mexicana. Sc analizaron las características fisiológicas de las 
plantas. tales como la respiración. la nutrición. la función de la savi:t. las raíces y las hojas. 
1;1 reproducción y la hibridación (Trabulse. 1994). 

En 1769. Alzatc disenó acerca de la historia natural de los alrededores de la Ciudad de 
México. Ahí trató del maguey. el cascalote. el maíz. el huizache. el ahuehucte, el sabino. el 
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7..apo1C blanco. la chía. el cacahuate. los ¡x--ccs. las arañas y las mariposas, así como de las 
petrificaciones y otras particularidades del valle de México, ¡\IZ3tC impugnaba los trabajos 
de Linllco pues cuestionaba la utilidad de un sistema taxonómico "artificial" (nos capacitan 
para reconocer) (Aréchiga. 1999). 

Once años más larde, el 20 de marl.O de 1787. fue expedida una real orden que creaha la 
expedición botánica de la Nueva España y se nombraba a Martín de Scssé (creador de la 
primera catedra de botánica y el Jardin Botánico) como su director. Al mismo tiempo se 
cstablecia la cátedra de botánica cuyo primer cxposilOr seria Vicente Cervantes. Entre los 
alumnos que asist ieron estuvo José Morino (escribió las obras "Plantas de Nueva España" 
y "Flora mexicana") que junto con otros y dirigido por Cervantes realizaron unos 
"Ejercicios públicos de botánica" (ArCehiga. 1999)_ 

Detendremos este recorrido por la botánica ilustrada mexicana en una interesante obra 
escrita en México en 1801. Sc trala de la " Historia natural o jardín americano" del 
franci scano Juan Navarro. el cual fue influido por Francisco Hcrnándcz. Navarro incluyó 
70 púgin<ls de bellas ilustraciones de flora mexicana. Lo interesante de esta obra estr iba. en 
la taxonomía de tipo linneano que aplica a las plantas de México. En suma. en base a los 
" Fundamentos dc ootúnica de Linneo". ya editados en español cn csc año elave para la 
botánica mexicana que fue 1788. y utilizando el cumulo de infonnación que se hallaba en 
la obra enciclopedica dt· Hernúndez. o sea. conjugando modernidad con tradición. Navarro 
nos legó una inapreciable. aunque. por adversa fonuna incompleto. tratado taxonómico
descriptivo de la llora mexicana (Trabulsc. 1994). 

SIGLO XIX 

México nació a la vida independiente en condiciones muy poco favorables para el 
desarrollo de las ciencias. Como sucedió en otras áreas de la actividad humana. tales como 
la industria o la minería. la gcsta de liberación de España provocó una casi completa 
detención de los estudios científicos en un momento en que este tipo de conocimientos 
recibia un nuevo y vigoroso impulso cn Europ<l. El desfasamiento en la investigación 
cientifica respecto de otras regiones del planeta. que habia sido en gran mcdida eliminado 
en los últimos treinta aíios de vida colonial. empezó a pereibirse nuevamente desde la 
segunda déc<lda del siglo XIX y ya no sería superado hasta nuestros días. El ritmo dc 
conocimiento científico estaba sufriendo una acelcración \'eniginosa en Europa en 
momcntos en que Méxiw dcbía. ante todo. organizarse como nación en lo inlerno y en lo 
externo (t\réchiga. 1(99). 

Durante los tres primeros dcccnios de vida nacional. la botánicil y la zoología fueron 
cultivadas siguiendo la pauta de los trabajos de Mociño. Sessc. Cervantes y Humboldt ( 
cuya llegada ocurre en el momento de mayor esplendor de la vida científica de la Nueva 
España). El más destacado naturalista dc este período fue Pablo de la Llave que junto con 
Martínez de Lcjarza publicó en 1824 el No\'orum n:getabilium. la primera taxonomía 
botánica del México independiente apoyada en los trabajos prl~vi()s dc Mocillo. De la Llave 
tambien hizo imponantcs aponacioncs al conocimienlO de la faurla mexicana a nivel de 
entomología y ornitología (Trabulse. 19()4). 
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En 1833, en el antiguo Colegio de Minena. se implantó la c{¡ledra de historia natural. que 
comprcndín botánica y zoología (Arechiga, 1999). 

¡-lacia 1840. Fanny Calderón de la Barca. describía en témlinos poco halagadores el 
grado de postración en que se encontraban dos de las más imponanlcs instituciones 
científicas coloniales, el Jardín Botánico y la Escuela de Minas. las cuales tuvo ocasión de 
visitar durante su estancia en México (Aréchiga. 1999). 

Miguel de Buslamantc y Scptién catedrático de botánica rue autor de Un Curso de 
Botánica elemental en 1841. A este científico debemos la descripción de varias plantas 
desconocidas del Valle de México y un anali sis del guaco (Aréchiga, 1999). 

Otras revistas de divulgación también incluyeron en sus entregas an¡culos botánicos y 
zoológicos, (algunos solo eran traducciones) como el Mosaico Mexicano, el Musco 
Mexicano, yen 1844 de José A. del Rosal el aniculo "Anatomía y fisiología vegeta!" en la 
revista El Ateneo Mexicano (Aréch iga. 1999). 

De 1827 a 1867 numerosos botánicos extranjeros (alemanes, ingleses) estudiaron las 
espec ies mexicanas formando ricas colecciones, además de investigaciones ornitológicas y 
herpctológicas. En este mismo ano Alfonso Herrera y José dc Jesús Sánchez impanen en 
la Escuela Nacional Preparatoria cursos de zoología (Aréchiga, 1999). 

En 1867 después de restaurar el régimen republicano sobre las minas del efímero 
imperio de Maximi[iano, el presidente Juárez promulgó la Ley Organiea de [nstmeción 
Publ ica que había sido preparada por Gabino Barreda y Francisco Djaz Covarrubias 
siguiendo los li neamientos y esquemas de la filosofia positivista. El decreto legislativo 
creaba y reorgani7.aba instituciones y por mencionar algunas estan la Escuela de 
Naturalistas y el Jardín Botánico (Trabulse. 1994). 

Antes de 1850. la ciencia mexicana vivió del vigoroso impulso de la ciencia ilustrada. 
después de ese año y hasta 1912 - fecha del primer Congreso Científico Mexieano- la 
ciencia moderna pcnctró en México logrando espectaculares avances en varios campos del 
saber científico tales como la medicina, la bolanica. y la geología ya que estos fueron 
explorados con un agudo criteri o nacionalista cuyos datos se compilaron en las llamadas 
contribuciones destinadas al Corpus Universal del saber científico mexicano (Trabulsc. 
1994). 

En lo referente a las ciencias aplicadas. las técnicas evolucionaron lentamente antes de 
1850 y sólo en los dos o tres últimos decenios del siglo adquieren ritmo mayor. que a pesar 
de todo. pcmtaneció a la zaga de la investigación científica pura . Evolución científica y 
cambio tecnológico no siguieron una línea común y dificilmente podemos pensar que en la 
tardía revolución industrial mexicana que se da hasta el llltimo tercio del siglo XIX haya 
tenido un papel decisivo la investigación científica desarrollada en el país en esos años 
(i\réchiga. 1999). 

L..a enseñanza de [a bolanica )' de la zoología. sobre todo en sus aspectos morfológico. 
fisiológico y taxonómico. se llevó a cabo. desde la consumación de la IIldepcndencia hasta 
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mediados del siglo y aun después, en las instituciones cientificas docentes de nivel superior 
que ya existían o que fueron creadas con ese lin. Algunas de dichas instituciones lograron 
incluso sobrevivir. si bien en fomKl precaria. como ya vimos. los tres primeros decenios de 
vida independiente y continuaron sus labores pedagógicas a 10 largo de la segunda mitad 
del siglo. Y es a partir de la segunda mitad del siglo y pri meros años del siguiente cuando 
una nueva politica cientifica es adoptada en el pais. impulsando vigorosamente los trabajos 
de investigación. Los cuales denotan un grado mayor de cspeciali7.ación. Las ciencias 
biológicllS modernas, como disciplinas que estudian las fonn as vivas y sus diferentes 
manifestaciones. penetran en México a mediados de siglo. Prolircran los estudios de de 
citología vegetal y animal, de parasitología y microbiología. de fisiología de plamas y 
animales. de morrología. de embriología. de bioquímica y de bacteriología (Aréchiga. 
1999). 

La revista La Naturaleza. publicada por la Sociedad Científica l\.-1cx icana de Historia 
Natural (1869 - 1914) representa una de las mayores aportaciones de Mexico a las ciencias 
durante el siglo XIX. Aparecen comribuciones de Alfonso I'!crrera y Alfonso L. Herrera 
padre e hijo respectivamente y este último autor de una Ornitología Mexicana y fundador 
de la primera cátedra mexicana de biología general, impartida por Cl en la Escuela Normal 
para Prorcsores. Alfredo Dugcs (1884) autor de unos Elementos de Zoología. y esto es 
tan solo por mencionar algunos cicmificos (Trahulse, 1994). 

Los progresos realizados en los estudios biológicos durante la segunda etapa que se ha 
asignado al desarrollo ciemífieo del siglo XIX. pennitieron qUl' México no fuera ajeno al 
impacto dc la teoría más imponantc de la centuria: el Evolucionismo. Varios factores 
coadyuvaron a este acontecimiento. Por una parte las investigaciones morfológicas y 
taxonómicas sobre muchas de las especies moradoras de nuestro territorio y por Olro la 
cantidad de estudios geológicos. Las obras darwinistas penetran en México entre la sexta )' 
séptima décadas del siglo XIX (El origen de las especies). Las polémicas darwinistas en 
México surgieron por vez primera a la luz pública en esferas ¡tienas a la de los estudios 
biológicos. denotando el amplio conocimicmo que se tenía de las teorías evolucionistas y 
de sus alcances lo cual 10pÓ con el grupo de los filósofos positivistas y el de los católicos 
pero a pesar de todo, el cvolucionismo triunfó en el seno dc las comunidades científicas 
mexicanas, las cuales asimilaron paulatinamente y uno a uno todos sus postulados 
haciendo que penetrara en cada una de las ramas de la biología cultivadas entonces cn 
Mt'x ico, tales como la fisiología \'egemL la zoología. la embriologia y la genética 
(Ar':chiga. 1(99). 

De todos los evolucionistas del último cuarto del siglo XIX EH.' sin duda Alfonso L. 
Ilerrera el mas destacado lanto por el número como por el valor cientifico de sus obras. 
Ilombre comprometido con la problematica educativa de su país fue un brillante 
investigador mexicano considemdo como el fundador de la Biología en México. también 
reali zó elllrc 1897 y 1942 imponantes experimentos sobre los procesos que pudieron 
originar a los precursores de las primeras cdulas. propuso la creación de la ciencia que el 
llamó plasmogenia. Considerando );1 época en que este persomtie vivió nos ubicamos en 
un tiempo en el que las limitaciones de índole reli giosa y social obstaculizaban en gran 
medida la divulg¡l(;ión de este tipo de in!onllación cienlifica. Invest igadores extranjeros 
como Sydney W. Fox reconocen que I lerrera fue un ciemí rlco que ~e ade!amó a su época. 
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Es muy claro que en algunos casos las tendencias intcmacionalcs se renejan en el 
desarrollo de las diversas disciplinas cientificas. No olvidemos que en este medio siglo han 
surgido árcas cnleras del conocimiento. corno la biología molecular y la biocibcmc¡iclI. y 
que han ocurrido progresos espectaculares en la inmunología. las ncurocicncia~ y la 
eco logia, en tanto que en Olras arcas están en franco retroceso y esto no es excepción en 
México. Por ejemplo, la biología de la reproducción. una de las árcas de mayor desarrollo 
de la biología experimental en México. ha dado lugar a una productiva interacción entre 
investigadores para produc ir cSlcroidcs a partir de productos naturales. Y a propósito de 
esto se creó el Instituto Syntcx. En cambio. no se ha tenido repercusiones en el arca 
pecuaria. Hay que reconocer que en el gobierno federal no ha habido programas de largo 
alcance de fomento de las ciencias naturales y esto también se aprecia con la biologia 
marina. En la UNAM se crea el Centro de Ciencias del Mar y Limnología y surgen 
programas de fomlación de biólogos marinos sin embargo en una evaluación en 1987, 
apenas se apunta con muy pocos graduados, es decir los logros fueron insulicientes. Dada 
la gran extensión costera de México. el no contar con programas de envergadura y grupos 
de alto nivel en las ciencias del mar es cienamente una imponante limitación (Aréchiga. 
1999). 

En el terreno de las ciencias biomédicas, han tenido un vigoroso desarrollo en nuestro 
pais, en diversos institutos y facultades de la UNAM, en la Escuela Nacional de Ciencias 
Biológicas y el Cinvestav del IPN. Así es que desde hace medio siglo se ha ido 
confomlando un sistema científico altamente productivo en las diversas disciplinas 
morfológicas y funcionales. y en épocas recientes la biologia molecular y la biolecnología 
de plantas han cobrado impulso en el país; en los centros de Fijación del Nitrógeno y de 
lJiologia Molccular y Bioingeniería de la UNA M (hoy Instituto de Biolecnología) así 
como en CinveSlav Guanajuato, sin embargo aunque se adviene una esperanza en estas 
disciplinas. nuestro rezago es muy considerable (Arcehiga. 1999) 

En la actualidad la mayoria de los miembros del Sistema NlIcion¡¡! de Investigadores 
radica fuera de la capital. contrario a lo que sucedía durante la primera mitad del siglo que 
estos se concentraban en la Ciudad de Mexieo por ello han surgido recintos para la 
investigación como el Centro de Investigación y Estudios Superiores de Ensenada. el 
Centro de Investigaciones Biológicas en la Paz. Baja California. el Centro de 
Investigaciones Biológicas de Yucatán y otros (Aréchiga. 1999). 

La taxonomía es una de las disciplinas dc mayor tradición en Mcxico. ~ como vimos. 
parra fas atraso existe una gran varicdad dc especies vegetales y animales descubienas por 
nuestros biólogos. Desde luego. no tantas como las que han sido estudiadas por extranjeros 
en nuestro país. pero continúa la tradición de dcscribir las cspecies nativas. y deberá 
mantenerse. ya que debido a la gran diversidad de nuestra biosfera .. cs racd imaglllar la 
gran variedad de plantas y animales aún por estudiar en nuestro territorio (Aréchiga. 1999). 

Aun ahora. todavía carecemos de programas in1egrados para el cuidado y propagación de 
especies biológicas que. al ritmo de la devastación ambiental. esuin en peligro de 
extinción. Se trata de una carrera contra el tiempo en la que urge fomentar los estudios 
necesarios para la conservación de la biosfcra nacional. En cste panicular. es digno de 
mención el reciente surgimiento de la ecología como una diSt'iplina independiente en el 
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país. a partir de la botánica y la zoología. En la actualidad México cuenta con grupos 
destacados de ceótogos, entre los que sobresalen los del Instituto de Ecología de la 
UNAM. el Institulo de Ecología de la Secretaria de Desarrollo Urbano y Ecología y el 
InstitUlo Nacional de Recursos Bióticos en Jalapa. Gracias a instituciones como estas 
recientemente se ha entrado a la era espacial mediante el uso de la tecnología satclital para 
estudios de e~osistcmas (Aréchiga. 1999). 

Cabe señalar que durante las ultimas décadas. la estrategia del gobierno federal ha 
cambiado en cuanto al apoyo para la fonnación de grupos de investigación Aunque el 
"fenómeno Syntex" continua siendo una luminosa excepción en el panorama general de 
divorcio entre la investigación científica y la producción industrial en México. nuestra 
producción científica es obra de un conjunto variado y heterogéneo de políticas. políticos y 
sistemas socioeconóm icos, y México no está a la cabeza en ninguna de las ciencias 
naturales (Aréchiga, 1999). 

SIGLO XXI 

México llega al siglo XXI con un aparato científico productivo, pero también con la 
conciencia de que lo hecho hasta ahora es insuficiente. La generación de conocimiento es 
imperativo para el desarrollo y la ciencia es fundamental para ello. La riqueza de nuestros 
recursos naturales y la necesidad de aprovecharlos constituyen un poderoso incentivo para 
la creatividad científica por lo que dicho sea de paso es importante motivar a nuestros 
jóvenes para que ellos se sientan comprometidos a participar. ya que ellos representan 
nuestro futuro y de hecho el futuro que ellos ayuden a trazar tendrá impacto sobre sí 
mismos (Aréchiga, 1999). 
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PROBLEMÁTICA DOCENTE 

La docencia es la func ión que da origen a las instituciones cduc:llivas: en ¿stas, el 
docente es el actor que va a facili tar a los alumnos el acceso al conocimiento. a través de 
un liCIO intencionado; por ello debe tener amplia conciencia de la impor1ancia de su lare:1. 

Es indudable que la imagen que la sociedad y la institución. donde labora el docente. 
afecla en la percepción que tiene de si mismo. de su lugar social e institucional; esto 
impacta positiva o negativamente su desempeño y se ve reflejado en la [onnación de los 
alumnos (Grcdiaga, 2001). 

La persona que se dedica al desarrollo sistemático de una actividad profesional. en este 
caso la docencia, debe encontrar ampl ia salisfacción en ello. ya que de no ser asi su 
desempeño se verá afectado (Sánehez:. 1997). 

A la práctica docente se puede llegar por elección o eireunst'lllcii.l: sin embar~o. una vez: 
en ella, lo medular es tener una actitud de respeto. de creatividad y de empatía con los 
alumnos, para desarrollarse como ser humano integral y encontrar también satisfacción en 
lo que se hace (Gardia~a. 1998). 

La fonnación académica para la calidad profesional. requiere que los profesionales de la 
docencia siempre estén dispuestos al cambio para mejorar: que las herramicntas hásicas de 
la enseñanza: planes y programas de estudio, tengan en conjunto la visión dc fornJar 
cgresados creativos. competitivos. que sepan scr )' sep..1n hacer. La incorporación de las 
nuevas tecnologías deberá ir precedida de una organi7..3ción de las mismas dentro del 
espacio curricular)' una preparación de los usuarios que haga posible el acceso a ellas 
(Espinosa. 2002). 

En términos generales. podríamos decir quc instruir debería consistir en transmitir 
conocimientos )' ensellar a los alumnos a aprenderlos eficazmente por si mismos 
(Espinosa. 2002). 

Los dos aspectos deberj¡1fl ser complementarios. pero cn la pr;ictica. muchos prol{\~ores 

los encuentran antagónicos y piensan quc si se dedica tiempo de d ase para enseñar a los 
alumnos a aprender. a pensar. a deducir. ti comprender. a hacer esquemas. resúmenes. etc. 
poniendo en práctica métodos O programas pm3 ello. quedari;! reducida la transmisión de 
contenidos dcl programa: s in embar~o. en la mayor pllne de las asignaturas se ocupa 
tiempo para aprender detalles secundarios. por lo que sera posibk profundizar mas en lo 
verdaderamente importal11c. sacrificando dctalles y dedicar Jlgún tiempo a ensenar las 
estrategias básicas de aprendizaje (Ramircz. 2001 l. 

El profesor a partir del comportamil'nto del alumno va construyendo una Ima~en. con 
ésta adoptara una serie de actitudes que influirán en el ¡lUto Imagcn del alumno. Esta 
percepción que haga el alumno dc si mismo influid en su actitud y comportamiento en el 
medio que lo rodea. Con respecto a CStO hay un estudio basado en series cronológicas 
donde se ooservaron los cambios sufridos de'¡ variabks en estudiantes de la Facultad de 
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Psicología de la UNAM. y estas son: Expectativas. Satisfacción académica. Actitudes y 
Conocimiento. Estos datos pcmtitieron conocer que las expectativas de los alumnos van a 
la baja, que estan medianamente satisfechos con el servicio educativo; además. se observó 
que su capacidad para resolver problemas psicológicos se incrementó sin que exista 
relación con su promedio oficial de calificaciones. Se identificó el problema principal de la 
insatisfacción con la faha de correspondencia entre la tcoria y [a practica. la deficiente 
preparación de materias basicas y la insuficiencia cuantitativa y cualitativa de las prácticas 
(Mcjia, 1994). 

Por lo anterior, el profesor debe ser un elemento de protección. fortaleciendo el 
desarrollo integral de sus alumnos. ayudándolos a adaptarse a su nueva identidad. Es el 
docente quien juega un papel muy imponante dentro de la educación y esta debe construir 
el eje fundamental del desarrollo social. cultural y científico. tecnológico. económico y 
político de la nación. Con esto, no se trata de asumir en la práctica un papel muy 
patemalista, sino que debemos ubicamos en la realidad quc viven nuestros alumnos. y si es 
posible. hacer una retrospectiva de nuestras vidas. desde que fuimos estudiantes. para que 
no omitamos. en lo posible, ningún capítulo de la propia historia de nosotros y lo 
analicemos para poder detectar hasta que grado nos renejamos en nuestros alumnos, tanto 
en sus inquietudes. errores. aciertos, problemas familiares. limitaciones económicas. etc. 
(Guerra. 2000). 

Los profesores e investigadores han ido adquiriendo una autonomía práctica. que les 
permite decidir corno realizar su trabajo con la condición de rendir cuentas de manera 
periódica y atendiendo las prioridades asignadas mediante los instrumentos de evaluación 
(Grediaga. 2001). 

Han elaborado programas para facilitar la diversificación de sus fuentes de 
financiamiento . Buscan crear una imagen exterior. sin cambiar el funcionamiento interno. 
es decir. "mostrar la mejor cara" en lugar de realizar un esfuerzo autocrítico que pennita 
conocer la realidad (Valle. 2002). 

Si bien existe un sector importante que ha mantenido un comportamiento ético ejemplar. 
enmarcando sus labores en un estilo de vida fundado en los valores del conocim iento como 
apoyo al desarrollo de la sociedad. se aprecia también la fommeión de un conjunto 
creciente de académicos que se orientan. por criterios oponunistas. bajo el lema de que el 
fin justifica los medios. Estos nuevos emprendedores de la academia se están asociando 
entre sí para anicular organicamcnte la simulación (Gardiaga. 1998). 

En países como clnuestro. las instituciones educativas. especialmcnte las públicas. como 
es el caso del IPN por su dimensión o por la tradición que han heredado. tienden a 
cristali7-3rse y en consecuencia su comunidad manifiesta cierta resistencia a modificar sus 
proccdimientos de enseñanza. que por ello tienden a endurecer sus estructuras. Además. la 
insuficicncia presupuestal que les aqueja. dificulta la adopción o gcnerali7..3ción de las 
innovaciones y pospone o difiere su renovación o actualización recurrente. Estas 
condiciones les impiden mantenerse al paso del cambio tecnológico o. corno seria 
deseable, ser vanguardia en investigación dc nuclla teenologia y lIinculación. Identificamos 
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que. en genera!. [as sociedades en los núcleos urbanos se educan para la cotidianidad. que 
atenta pcmlancntcmentc contra los procesos vitales y el sustento de los mismos. Aquí cabe 
señalar que mucha culpa de ello lo tienen algunos medios de comunicación. con sus 
tendencias hacia un solo tipo de programación aunque bien dirigida a cada grupo de 
individuos de acuerdo a la edad (Ibarra, 2002). 

A pesar de haber surgido inlentos de incorporar a la curricula de los diversos niveles 
educativos, temas relacionados con problemas que aquejan a [¡IS sociedades modernas, los 
csfucrms real izados hasta ahora no han logrado un impacto real. que se trilduzca en el 
cambio de habitos. actiludes y costumbres. Podemos considerar que los problemas actuales 
son producto del com¡xmamicnto humano y sólo han triltado de disminuirsc. no dc 
resolverse. También debemos considerar que la profesionali7.llción de los docentes sea 
asumida mas como un compromiso imlpla7.llble de todos}' cada uno de los profesores: tal 
vez ser formador rcquiere mas información y capacitación responsables. Dentro de ese 
esfuerco de actualii'.llción, es necesaria la amplia y sistemática adopción de las nuevas 
tecnologías en labores cotidianas de enseiianza - aprendi7.aje. investigación y vinculación 
y no vcr esto como el simplc cumplimiento de un requi sito más hien dc tipo 
administriltivo. como es el hecho de cursar una maestría del arca que sea. que no siempre 
reneja la superación académica del profesor pero que si le ayudará en su promoción y en la 
obtención de una mejor remuneración económica convirtiendo esto en un vcrdadero 
negocio el cual en la mayoria de veces no rinde frutos en los educandos (lbarra. 2002). 

Los nuevos desafíos de desarrollo tccnológico. avances del conocimiento científico, la 
exigencia en los procesos de producción. transformación. distribución y consumo. exigen 
de la sociedad contemporánea cambios de actitud y actuación en su cntomo de 
participación laboral. social y familiar para enfrentar el reto que esto representa. (Guerra. 
2000) En la planeación y ejecución de la práctica doccnte. el maestro dehcrú tener un 
amplio dominio del tema y manejar los instrumentos didácticos y recursos adecuados al 
interes y a la capacidad de los alumnos y considerdr que el individuo aprende reali7.llndo 
actividades que le representen significado y utilidad. El docelllC debe poseer cxperiencia 
pedagógica. en la organii'.ación de las metodologías de aprendi7.aje. es decir. debe dominar 
las estrdtegias adecuadas para llevar a cabo el proceso de fonl1ación: poseer conocimientos 
sobre el comportamiento humano con la finalidad de entender que cada persona es única y 
especial y que. por lo tanto. requiere una atención particular: realizar csquemas que 
permitan detemlinar lógicamente y por grado de complejidad los contenidos t('maticos: 
contar con la iniciativa para establecer crcativamcnte el escenario en que se des.1rrolla el 
curso. sesión. clase o asesoría: debe además tener experiencias en 1,'1 manejo y conducción 
de grupos. De esta manera la f'onnación de los doecntcs implica un cambio de actitudes de 
su func ión tradicional de expositor. al de orientador y guia dI,' las actividades de los 
alumnos: cvaluador de competencias adquiridas y diSl~r1ador. controlador ylo 
subministrador de nUlteriales didácticos y equipamiento a util izar (Bustamame. 1995). 

Es evidente que. la cficaei:! con la que implantan los centros educativos sus I.'stratcgias 
de mejoramicnto también depende de las normas que se disciían en Arca Central. del 
presupuesto que le otorgan. de la capacidad de decisiones que SI,' les concede y del grado 
de colaboración de los estudiantes. maestros. personal administrativo y de apoyo. esto 
quiere decir que. todos tienen que ver cn cl111ejoramiento del Instituto. pero no hay que 
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el bachillerato general. en donde la a::;ignatum de Biología se da en 1 año. que a diferencia 
de nosotros en IPN con tos mismos contenidos, tenemos que cubrir en un semestre. 
Estamos en clara desventaja. Aunque las autoridades del lPN digan que los cgrc~dos del 
lPN responden mejor en los exámenes de ingreso a nivel superior. referente a biología. El 
problema es que la infomlación del IPN no está disponible. para corroborar esta 
aseveración. 

Un problema que se tiene en todo el sistema tecnológico. es que los alumnos no se 
confonnan con ser profesional técnico. y eslo se debe al desempleo que ocurre a estos 
profesionales. Por ello. se ha tenido que ampliar los horizontes de los estudiantes. al 
ofrecer vías alternas para que puedan continuar estudiando. El lPN ofrece lo anterior 
descrito a sus estudiantes. Es en este sector educativO. en contra parte dondc la educación 
privada ha tendido a la baja, pues en la última década ha tenido muy pocos seguidores la 
educación tecnológica en el nivel medio superior cuando es temlinal (Mcndiola. 2000; 
Domínguez, 2002). 

Con respecto al financiamiento, de acuerdo con CCDE, Mexieo en el nivel primaria y 
s'~eundaria tiene una inversión baja del 1'18 (13 Y 14% respectivamente), mientras que en 
los paises miembros de esta organil ... 1ción es de 19% y 23% respecti vamente. Pero en la 
educación media superior invierte el 27%, que esta dentro del promedio de esos países. En 
la educación superior excede al 44% dc esos paises, con un 57%. 

Tomando en cuenta la experiencia acumulada. sabemos que los maestros de 40 horas. que 
en nuestra escuela son alrededor del 20%. con categorías altas (titular C). ganan entre 
15000 y 20000 pesos mensuales, dependiendo de la -antigüedad y de sus becas (por ejemplo 
becas de exclusividad). Por lo tanto. ·no se pueden considerar que ganen poco. Y esto es 
corroborado por la CCDE. quien afirma. que si bien los maestros ganan poco. son mejor 
pagados que trabajadores de otros sectores. 

El problema de los profesores es que los que menos horas tienen, son los que mas 
trabajan y ganan menos. Así que ese dato de CCDE tiene que verse con reserva y 
panicularizar cada caso. Persiste el problema de que la comunidad educativa no rinde 
cuentas claras de 10 que sc hace con los recursos que se le asignan. 

AL UMNO 

De acuerdo eon los repones de CENEVAL los factores como la escolaridad de los 
padres y los ingresos de la familia. son los más imponantes para explicar los rendimientos 
que los estudiantes dan en los examenes para ingreso al nivel medio superior. 

En estos se nota que el promedio para las escuelas piiblicas es de 970 puntos. que son 
casi la totalidad de alumnos evaluados. Se han cvaluado rllÚS mujeres que hombres 
(50.6%), y se nota en las escudas que muchas se cst¡'m fcminizando. De acuerdo con 
CONA PO. esta tendencia se aprecia al hacer un estudio sobre las earacteristicas de las 
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personas que trabajan en el ambulantajc. que son en su mayoría hombres jóvenes los que 
más abundan. Las mujeres que trabajan en los tianguis. generalmente son de edades 
mayores. Muchas son madres solteras, o con algun tipo de compromiso (Garcia. 2001). 

Los resultados mundiales dan cuenta de esta tendencia, dado que son las mujeres las que 
tienen los niveles más elevados. Aquí es digno de notar, que de acuerdo a CENEVAL. las 
mujeres evaluadas muestran resultados ligcramcnlc menores a los de los hombres 
evaluados. Parecería esto una contradicción, pero no es así ya que se lomaron los 
resultados obtenidos en la escuela secundaria así como los del primer año de bachillerato 
donde se aprecia que el rendimiento femenino es mejor. entre otras cosas porque tienen 
menor índice de deserción. Por lo tanto, cn México, esta tendencia de que la educación se 
cstá feminizando también se presenta (INEG I. 2000) 

El estudiante actual se enfrenta a una situación de vacío ideológico. dada la caída del 
muro de l3erlin ¿Qué diferencias en el pensamiento se ticnen? Es la filosofia capitalista la 
única quc existe. No hay alternativa. Y esta se nota. cuando solo en el mundo existe una 
superpotencia. que a través de sus multinacionales trata dc Ilcvar su ""amcrican way of lifc" 
por todas partes del mundo (Schmidt, 2002). 

Esto se nota en todo el mundo. En los países que tienen los mejores resultados en las 
pruebas internacionales y que no tienen el problema que desde los 70s se presenta en el 
mundo occidental. que es quc los jóvcnes no quieren elegir las carreras científicas o dc 
ingenierías. dado que son "cxtremadamente diticiles·'. como son Corea del Sur, Japón, 
India, China. aun en ellos se nota que el nuevo Dios de sus jóvenes es el dinero (Yon
shick. 1999). 

En Japón las jóvenes de secundaria se prostituyen. con el fin de obtener el dinero 
suficicnte para comprar lo que se les antoje. Cuando se les pregunta que porque lo hacen. 
dicen que es por dinero y que pueden hacer lo que los adultos. Es común ver escándalos 
sex uales entre maestros y alumnas 

En Europa es común liI violencia en las escuclas. Los maestros pueden ser golpeados. dc 
esto hay noticias en los periódicos de Portugal, Francia. Alemania. y otros paises. Una 
característica de los jóvenes europeos es que tiencn una depresión marcada. un desinterés 
por las cosas. son ellos los quc ejcrcen dictadura contra sus propios padres (Pereira. 2001. 
Polly. 2001. Abscntéism. 2002. Laronche. 2002). 

En los 70s se buscaba quc la educación de los hijos fuesc democrática «iall. 1973). se 
logró, pcro con cltiempo esto ha degenerado. porque los hijos no conocen la obediencia. el 
respeto hacia los padres. Ahora. algunos son incontrolabfes. groseros. prepotentes. con un 
comportamiento alejado de lo que seria deseable. En algunos casos. comcntados por la 
prensa francesa. se sabe que las madres no pueden controlar a sus hijos, por ejemplo. en el 
consumo de productos de marca. quc el hijo no acepta imitaciones. Parte dc esto se debe a 
que como ambos padrcs trabajan. descuidan a los hijos. se ven obligados moralmente a 
satisf:!cer los caprichos de ¿stas (Roeusseu. 2000). 
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En México, nuestra generación. que muchos son padres. tratan de buscar la manera de 
cncauz.1r a sus hijos. Buscan encontrar los limites. que incluso ellos no los conocieron, 
dado que se proviene de unas generaciones en donde los límites eran cuestionados. Ahora 
como padres, se ven en la necesidad de poner limites al comportamiento de los jóvenes. Se 
sabe que no todos. porque algunos padres promueven el que se violen los códigos de 
disciplina. Lo grave es que las demandas sean secundadas por la Comisión de Derechos 
Ilumanos. Los maestros de secundaria tienen temor de aplicar la ley, por que podrían ser 
demandados y perder el empico (Gon7..a1cz. 1993). 

Se sabe de casos donde los hijos, al igual que en Europa y otros paises. buscan los 
logotipos de las empresas de prestigio. Aquí la situación económica es direrente a Europa. 
así que recurrimos a la piratería. Pero el comportamiento errático de los adolc5centcs que 
están en el nivel medio superior es notable (Aydin, 2001). 

En nuestro país los padres de clase media se esruerzan por darle a los hijos una educación 
de primcra. de alta competición, es por ello que la educación privada ha crecido 
tremendamente. Llama la atención la obsesión de los padres porque los hijos conozcan el 
idioma Inglés desde temprana edad. Esto ha contribuido a que estén naciendo gringos en 
tierra mexicana. dado que la historia de México ni siquiera la conocen (como es el caso del 
presidente Fox y los tecnócratas que le precedieron) (Salazar. 2002). 

La calidad de la educación se ha vuelto una obsesión, así que se busca las instituciones 
de élite que les dcn a sus hijos una ventaja competitiva sobre los egresados de la escuelas 
públicas. La ventaja competitiva de las privadas sobre las públicas estriba en que orrccen 
otras materias como computación e inglés. olvidándose que las escuelas privadas cumplen 
un nicho de mercado. que consiste en que sus egresados serán los que ocupen los puestos 
de jerarquía en la sociedad mexicana. serán los cuadros de inteligcncia cn donde desc[lnse 
la dirección del país (Salazar, 2002). 

Si uno no tiene las relaciones [ldecuadas. tanto socioeconómicas como políticas. será un 
desperdicio la inversión, puesto que se tendrán desventajas marcadas con las que si las 
tiencn. Adcmás. de acuerdo con ANU lES. muchas escudas privadas no cumplen con los 
requisitos para pertenecer [l esta asociación. 

Los alumnos se inclinan hacia las carreras ráciles y altamente rcmunerad[ls. Es por ello 
que l[ls carreras más demandas. en l[l ciudad de México. son cont[lbilidad. leyes. 
administración; en el caso de contabilidad, egrcsan cerC[l de 30000 cada año. sin embargo 
es la profesión que menos desempleo y subempleo tiene en el país. En estas carreras. de 
acuerdo a la encues\[) del periódico Rcfonna. son los egresados de las escuelas privadas los 
mas demandados en el campo laboral. Esto confirma que las escuelas públicas no son bien 
vistas. pero aquí no sólo influye la calidad de los cgresados (INEGI. 2000). 

De acuerdo con los resultados de los exámenes internacionales. se podría decir que 
Mcx;co tiene un nivel acadcmico e:.;trcmadamente bajo. Esto se nota tamblen en las 
pruebas recientes aparecidas en los periódicos y revistas nacion;.¡lcs. donde se nota que los 
niveles académicos son deprimcntes. En los exámenes de OECD y los nacionales. se ve 
que cn computación e ingles los [llumnos de las escuelas particulares están bien. Sin 
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embargo. en las matcrias duras (matemáticas, ciencias). lectura y redacción, 10$ resultados 
son semejantes a los de las escuelas publicas. El bajo ni vel no ha cambiado desde mi 
tiempo de estudiante (OECD; Méndcz, 2001). 

Se decía que no lciamos, solo nos interesaba pasar la materia; los fac tores sociales 
alrededor de nosotros nos afectaban, grupos numerosos con los que nuestros nUlCstros 

tenían que lidiar y no paliaban el rezago escolar existente; la desnutrición, aunado a que se 
nos trataba de enseñar de lodo (saber enciclopédico). maestros con exceso de trabajo y bajo 
nivel académico, presupuestos bajos, generaban una situación de bajo rendimiento general 
(Bargcll ini. 1974). 

Ha)' otro terrible problema que enfrentamos los mexicanos y que se suma a lo ya dicho, 
que lo relaciono cspecificamentc con mi experiencia de profesora de alumnos del ni vel 
medio superior, es la idea con la que muchos autores e investigadores coinciden en afirmar 
que "el alumno (en la mayoría de casos) en la educación media superior y superior, 
frecuentemente no entiende el significado de las palabras que lec, ni el sentido de lo que 
lec y no capta las ideas y sentimientos que el autor ex presa". En el mejor de los casos, 
únicamente es capaz de descifrar los signos gnificos y emitir sonidos congruentes con 
ellos, es pasivo y no le es posible ejercer la crítica y menos aún interpretar textos. Flaubert 
rcfucíLa esta postura diciendo que "Icemos muy poco y lo que leemos lo leemos mal". 
Asimismo. Paulo Freire dice que muy pocos estudiantes rcllexionan sobrc lo que perciben 
del texto y, por consecuencia. no tienen las bases para generar ideas nuevas pues carecen 
de creatividad y no pueden construir su propio conocimiento. Con esto quiere decir que 
aparte de que se aprende de memoria, se hace en exceso y esto, claro está, no es lo 
indicado, y cuidado pues tambien leer muchos libros, conocer muchos puntos de vista, 
puede fácilmente conducir a una mera acumulación de información sin ningún esfuerzo 
rellexivo, como en aquellos individuos que parece que razonan cuando simplemente 
repiten y curmto más han leído pareciera que saben más pero simplemente se han 
convertido en almacenes de informació n sin que esto sea un verdadero saber. Aunque 
dicho sea de paso que debemos reconocer su capacidad para memorizar la información 
(López, 1998). 

Es verdaderamente problemático discutir acerca de la situación de que si Icemos o no, ya 
que por otro lado tenemos que la muhiplicación de la infomlación por medios no impresos 
ha podido momentáneamente parecer una ganancia pues los jóvenes se interesan por ella y 
la entienden fácilmente, sin mayor esfuerzo intelectual. Pero pronto, también esta 
infomlación demuestra su insuficiencitl. pues provoca en el receptor una actitud aun más 
pasiva. mas puramente receptiva (López. 1998). 

Es probable que el desinterés por la comprensión de la lectura se deba a que el alumno 
no lec de manera integral. a que los profesores creemos que el alumno sabe leer y a la fa lta 
de instrucción eficaz para procesar un texto. Así que si los estudiantes no Icen es 
principalmente debido a dos hechos: lo que el joven lee (llámese libro. articulo. texto etc 
que no cn!ienda o no le guste por alguna razón) y la razón misma por la que tiene que leer 
(por ejemplo que sea por obligación o para aprenderse de memoria un sin fin de conceptos 
que al fin y al cabo ni entiende ni sabe para que le sirven) (López. 1998). 
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No obstante. se sigue teniendo a la escuela como un medio p • .''lra pcm'¡tir que los jóvenes 
aspiren a tener una calidad de vida mejor. Es decir. para la sociedad mexicana. y muy en 
especial los jóvenes siguen teniendo confianza en la educación que se les brinda en las 
instituciones de educación superior. Ante esto es muy importanlc agregar y reconocer que 
Jos recursos ¡memos de un estudiante son los faclores mas directamente relacionados con 
su logro escolar. Estos recursos internos pueden ser caractcristicas personales tales como: 
hábitos. percepciones y atribuciones acerca del estudio y acerca de si mismo. Son de índole 
tanto cognitiva como afectiva. y su origen se encuentra principalmente en la familia y en 
los primeros años de escuela (Guerra. M, 2000). 

Se sabe que los adolescentes están en un periodo de cambios. tanto fisicos. como 
emocionales (Aydin. 2001). Empiezan a cuestionar a sus padres, asi como a las 
instituciones y sociedad en general. Esto conlleva riesgos que se ve en los grupos de 
jóvenes que se forman como los "skatos" y otros, donde asumen una identidad propia que 
les permita ser diferentes (Serna. 200 1). Es menester entender estos movimientos para 
poderlos cncaUI'..ar hacia lo que les redilúe beneficios. En nueSlm escucla existe este tipo de 
jóvenes. los cuales hay de todas las tendencias, desde los que consumen drogas. hasta los 
que ronnan un grupo de intercambio social (Adolescence, 200 1). 

Se nota en los alumnos un aburrimiento en lo que hacen. Si están en clase, muchos no se 
interesan en la clase. Pero no sólo es en la escuela en donde se muestra este aburrimiento. 
Algunas veces se entrevista a los jóvenes. y mencionan su desapego a todo. es decir. que 
están sin interes con sus vidas (Guerrero. 2000). 

Es visible que cuando llaman a junta a los padres de familia. para que les $Can 
comunicados los resultados de sus hijos. entre los del primer semestre hay una buena 
asistencia. pero en los semestres intenJ1Cdios la cantidad de padres que asisten es menor y 
cuando se trata de los $Cmest res mas avanzados. la presencia de los padres es casi nula: 
esto denota que los jóvenes quieren ir adquiriendo más libertad o independencia. menos 
seguimiento. Es importante señalar que debemos adquirir un compromi so todos los 
miembros de la comunidad escolar. Si bien es cierto que debemos elevar los niveles de 
aprovechamiento. tambien no podemos echar a la calle. por motivos academico
administrativo. ajóvenes que si quiemn estudiar. 

Se sabe que la tasa de suicidios se ha elevado 200% en los últimos años. En esta escuela 
han ocurrido estos casos. En el Distrito Federal hay 23000 presos. de los cuales d 40% son 
jóvenes menores de 25 años. El gobierno federal gasta 120 pesos diarios en un prisionero. 
mientras que eroga 94.7 pesos por estudiante en una universidad pública ¿cómo es esto 
posible? (Ramos. 2002). En fin. y IOdaví:! al IPN se le redujo el 33% del presupuesto en el 
2002. con respccto al 2001. A pesar de todo. tenemos que lograr que haya más júvenes en 
las cscuclas. Si no. los resultados sc ven. Cada dia aumentan los delitos de adolescentes e 
incluso niños O·terrera. 2002). Y aunque la drogadicción tiene un componente biológico. se 
necesita de disparadores ambientales (Ostrosky. 2001). pues en consccuencia al aumentar 
la pobreza, el desemplco y la falta de oportunidades. cada día habra m;is jÓ\'enes que las 
uscn. Trágico. es decir. el sector educativo esta en un dilema. 
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Investigaciones realizadas tanto en países desarrollados. como subdesarrollados, 
demuestran que [a mayoría de los estudiantes. a nivel de educación media. e incluso en la 
universidad. no manifiestan de manera sistcmatica esquemas de pensamiento [onnal 
(Uribc. 1993). 

En Estados Unidos. se ha comprobado que un 50% de los adolescentes no es capaz de 
enfrentar [as proposiciones abstractas. porque no han tenido los aprendizajes que los 
conduzcan a ellos. En cierta medida, poseen mas conocimientos y han acumulado 
respuestas concretas. pero los procesos internos de sus estructuras no han avanzado para 
llegar a operar al nivel que les corresponde (Uribe, 1993). 

El desarrollo de los conceptos operativos fonnales liene un antecedente en la evolución 
de Jos conceptos operativos concretos. que surgen de la acción. de la experiencia, de las 
relaciones con objetos o acontecimientos. Dichos conceptos se derivan de las relaciones 
lógicas de un sistema hipotctico deductivo (Uribe. 1993). 

Se ha considerado que el objeto de la educación cientifica era el cambio conceptual en 
los alumnos. Se propuso que el aprender. an:ilogamente al investigar en las ciencias, se 
ocupa de ideas. de su estructura y de su evidencia. La cuestión central cs. como cambiar las 
ideas de los estudiantes al surrir el impacto de las nuevas ideas y evidencias. es decir. 
como se modifican los conceptos intuitivos en dirección al saber constituido de las ciencias 
(Castorina. 1994). 

Por otra parte. se ha demostrado que relativamente pocos sujetos. a pesar de los esfuerms 
y de la competencia de los docentes. para una mayoría de aprendices se producen 
desempeños inciertos. poco convincentes O aun incoherentes. según los contextos donde 
utilizan los conocimientos adquiridos (Castorina, 1994). 

En muchas investigaciones sobre el desarrollo de la identidad de los estudiantes. de nivel 
medio superior y superior, el empleo de la calegoría "plan de vida" ha mostrado ser de gran 
valor par facilitar la comprensión. prevención y atención integral de su problem:itica que 
llega a ser alamlante. Casi dos terceras partes de los alumnos. que ingresan a licenciatura. 
muestran serias dificultades en su capacidad para manejar los conceptos abstractos que son 
indispensables. no solo pma la asimilaciÓn de los conocimientos propios de una disciplina. 
sino para la reflex ión que propicia la elaboración de un concepto de si mismo. del Illundo y 
de la posición y relación que se desee establecer con éste en el fu turo. De alguna manera. 
parece que la escuela no ha podido dar respuesta al reto que le plantea sus fines últimos de 
"proporcionar una fommción para la vida". pucs al no recibir en su proceso educativo los 
elementos suficientes para construir un adecuado auto concepto. dificilmcnte el adolescente 
podrá definir. desde el bachillcrato. las capacidades. intereses. habil idades, motivos y 
valores que posce o los que requiere cultivar para alcanzar una idcmidad personal y 
profesional (Millán. 1997). 

Esto confinml OIros estudios. que indican que los egres:ldos de nivel medio superior. 
cuando fomlan una familia. con sus hijos tienen más dificultad con ellos. dado que mucho 
de lo que creen que han aprendido durante su estancia en la escuela. 10 tratan de aplicar. 
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pero al no haber quedado bien entendido lo que allí se les enseñó. cometen muchos CITO res. 
que derivan en dificultades dificiles de salvar (Suárcz. 1997). 

He tratado de introducir algunos métodoS modernos como el uso de videos. preparación 
de trabajos escritos. cuya investigación se obtuvo a través de Internet y recientemente el 
taller y proyecto de investigación, pero aun me falta por alcrri7.nr bien la forma de 
involucrar a mayor cantidad de alumnos, así como mejorar la dinámica de trabajo ya que 
como lo he mencionado poco a poco. casi sin darse cuenta desde los niños. jóvenes y aún 
los adultos nos percatamos que la mera información sólo ayuda a aprobar cursos y pasar el 
ralo. pero no a enfrentar la vida. Con respecto a la propuesta de cSlUdio (así lo reconoce el 
IPN). requiere de tiempo. con el cual no cucnto; sin embargo. hago un esfuerzo extra. aún 
con las pocas horas quc tcngo y que ademas no se me reconoce como horas trabajadas. 
pero eso si. los de tres cuartos de tiempo y los dc tiempo completo, no hacen nada de 
investigación. y resulta quc a ellos son a los que menos les interesa. Se percibe quc a la 
mayoría de individuos que confonnamos el cuerpo docentc. el quehaccr académico es 
simplemcnte como una especie dc tarea que tenemos apenas plasmada en papel y que no la 
desarrollamos. pues cn la realidad olvidamos que nuestra interacción con los alumnos debe 
ser cn el proceso educativo. casi van junto a nosotros como actorcs y no solo como simples 
consumidores dcl conocimiento. 

Quiero que los alumnos realicen in\'estigación. No es una tarea sencilla, como ya lo he 
comprobado: para lograrlo. es muy importante el trabajo en cquipo academico, tanto del 
docente como del educando. para poder propiciar la reali7..ación de las actividades en tomo 
a la tarea de investigación. ya que ésta ineluye tanto aspectos fomJales como matcriales 
que ambos pueden aportar. Recordemos que "la investigación no es un privi legio de los 
círculos intelectuales. cs una necesidad del hombre. de la cual nadic se puede ni debe 
salv,lr". Generalmente. al llevarla a cubo es como sc integran equipos de trabajo y esto 
tiene sus ventajus. pues el trabajo intelectual colectivo por ejemplo a nOSOlros los maestros 
nos permite aprender de las experiencias favorables o desfavorables de los compuiieros: 
planear el proceso cnseñan7..a- aprendizaje. c::I uso y elaboración de materiales didácticos, 
las fomlas de evaluación y acreditación. corno resultado del intcrcambio de ideas y la 
división del trabajo. Por otro lado. el trabajo académico de los estudiantt:s. en equipos. 
pemlite el mayor aprovechamiento de las capacidades individuales. el dt:sarrollo de la 
capacidad de escuchar alTOS puntos de vista. intercambiar ideas y aprender de los demás: 
de las \'entajas que tiene el trabajo colectivo en los dos niveles señalados anteriomlente. se 
desprende la necesidad de llevarlos a cabo e impulsar a los involucrados en estas tareas: no 
hay que olvidar que la experiencia practica fa\'orece la reflexión y la reflexión favorece la 
construcción dc la autonomía y el espíritu de colaboración (Lima. 200 1). 

Un aspecto a tomar son las relaciones entre el alumno y el maestro. El maestro debe 
buscar el equi librio. si hie:n debe scr visto con re:speto. tampoco es conveniente que se: 
mantenga muy frio y autoritario. En mi opinión. no hay buenos o malos maestros o buenas 
y malas escuelas. Pues una buena escuela o maestro es donde la relación con el alumno sea 
de adaptación mulua. Con respeclo a la escuela. es bueno que haya acuerdo entre las reglas 
establecidas y flexibilidad de crilerios. ~ aqui cabe mencionar que eSlo en la 3C1ualidad ya 
fonna pane de lo eSlablecido a nivel institucional y en foros de participación abiertos a la 
comunidad politecnica (Diseñemos el Futuro Curso-Taller ··Planeadón cstratcgiea del 
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cambio estructural y curricular en el Instituto Politécnico Nacional"'): ya se está 
planteando cntr(' los múltiples cambios y rcfonnas que se quieren efectuar al interior del 
lPN. con la intención de solucioo¡¡f uno de los tantos problemas que enfrentan nuestros 
CSlUdianlCS y como rápida respuesta hacia sus necesidades. Con 10 anterior. nos damos 
cuenta que no estábamos tan equivocados. al tener ya anteriormente la visión de lo que la 
escuela tenia obligación de modificar. aunque hasta la fecha todavía no se lleva a cabo. Por 
parte del maestro. creemos que es necesario que logre establecer una relación fincada en el 
respelO mutuo. tanto a nivel personal, como en el estilo de aprendizaje de cada uno de los 
alumnos (sea visual, aud itivo o kincstésico). El buen alumno y el mal alumno no es tan 
sencillo detem1inarlo. Es un asunto muy complejo. que va más allá de las evaluaciones 
(Dangwal,2000). 

Con base en loda la problemática planteada. y considerando que mi desempeño 
profesional lo real izo como docente. el presente trabajo ticne como finalidad. establccer el 
rendimiento acadcmico de la asignatura dc Biología Básica, del CET Waltcr eross 
Buchanan. en el tumo matutino. del período que abarca desdc el año 1997 al 2002. Para 
ello se plantearon los siguicntcs objctivos: 

OBJETIVOS 

Haccr una revisión histórica de los factores que han intervenido cn el proceso educativo, 
con el fin de entender el desarrollo de la educación cn Mexico. así como su impacto social 
en el prescnte y ruturo de este país. 

Demostrar la necesidad dc reestructurar el programa académico de Biología Básica tanto 
en contenidos como en tiempo. 

Fomentar actividades de experimentación entre los eSlUdiames de Biología Básica del 
CET. Waltcr Cross Buchanan 

Establecer hacia donde debe encaminarse el (urso de Biología Básica. cn el contexto 
actual. para lograr UI1 mayor impacto cn la vida académica del alumno. 
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MI-':TODO 

Se realizó una exhaustiva revisión bibliográfica. en libros. en [as páginas wch de la 
UNAM. en revistas electrónicas. en revistas impresas de diferentes instituciones y en el 
archivo general de la nación. 

Se rescató, del archivo muerto del CET. la infomKlción de las calificaciones del periodo 
[997-2002 Y se lomaron las evaluaciones de l3iologia básica. para elaborar una basc de 
datos exclusivamente de alumnos del tumo matutino. 

Se realizaron análisis que aharcaron los siguientes aspectos: 

1.- En el primer análisis se lomaron las calificaciones por grupo y año de cada uno de los 
exámenes dcp.1rtamcntalcs. que se rcali;-.aron en el cuarto semestre de la curricula. 

2.- En el segundo se realizó una comparación entre los resultados finales de 
aprovechamiento de las distintas especialidades (sistemas mecamcos. sistemas 
constructivos. redes y automatización) dUffinte el periodo 1997-2002. 

3.- En este ultimo, se obtuvo el promedio de calificaciones por especialidad. sacando la 
desviación estándar para establecer la variación que estas tienen (comprender y poder 
interpretar la marcada dispersión de datos) y aquí se abarcaron los 6 años del período 
analizado. 
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RES UlTAI)OS y ANÁLIS IS 

Con base al marco histórico desarrollado, se puede alinnar que las condiciones de la 
familia, el docente y el alumno han variado muy poco desde hace 200 años. 

La familia ha tenido un avance significativo, en cuanto a la ]cgali7.ación de pareja, sobre 
lodo en lo civil. Las parejas tienden a dar seguridad jurídica a la unión en beneficio de los 
hijos. 

El docente ha estado en frentando situaciones difíciles. como los bajos salarios que desde 
el siglo XVII1 se le han olorgado; las políticas educativas, que nunca los han tomado en 
cuenta, han generado un ambiente donde se favorece la obtención de documentos, con el 
único fin de obtener ventajas personales de algunos docentes. pero que en muchos casos no 
han mostrado resultados en la práct ica. En general. en el mundo occidental hay una politica 
restrict iva de gastos. que afecta el desempeño de las escuelas. a pesar de que tenga dinero 
para invertir en ellas. 

Con respecto a los resultados del rendimiento académico. se ve que desde hace mucho 
tiempo han sido muy bajos. En el tiempo en que fui estud iante. los maeStrOS opinaban lo 
miSmo de los estudiantes de esa époea y que ahora nosolros repelimos siendo docentes, ya 
que expresamos lo mismo de nuestros estudiantes. Ex isten fac tores como la pobreza, la 
desnutrición. la poca disposición de las autoridades hacia la educación (que va más allá del 
financiamiento). una actitud de servicio de algunos docentes muy materialistas. la falta de 
profesional ir.ación de la docencia que han dañado al proceso enscñan7.a aprendi7.aje, desde 
el inicio de la vida indepe~ldiente como país. 

Los problemas de la educación son de siglos. por lo que se necesita de mucha aplicación 
en las tres variables desarrolladas, con una invest igación profunda para hacer los 
diagnósticos de cada insti tución. No es suficiente con pasar a los alumnos. porque así lo 
dicen las autoridades. sin ver a fondo quc es lo que está pasando con cada caso particular. 

Con base a lo anterior. en esta ins ti tución de educac ión media superior CEl \V.C.ll. sc 
tiene un alto indice de reprobación en la materia de Biologia Básica. así como bajas 
calificaciones. problemática que ya se visualizó por medio de gráficas. En una escuela de 
área fisicomatemática. es dificil hacer que los alumnos le vean interés a la materia. porque 
la consideran de relleno. Aquí es fomentada esta idea. incluso por los maestros del arca 
tecnológica. que son nuestros propios compañeros_ Es por ello que se tra ta dc buscar la 
manera de intcresarlos, por 10 quc se han intentado mecanismos did¡icticos. como el hacer 
más experimentación. usar la tecnología disponible y ver la aplicación de la biologia en la 
vida rcal de 10$ alumnos. 
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Grá fica 1. Muestra el % de ap robación del lcr Examen I)cparta lll cnta l del turno 
Matutino. 

[] 1997'8 

• l!J9S.a 
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Se aprecia una notable diferencia enlre el porcentaje de aprovechamiento de los años 
1997 hasta el 2000, comparado con el índice mucho mas alto para el año 2001. En este 
periodo es donde se evalúa la Unidad L Introducción al estudio del mundo vivo y la 
Unidad 1[, Biología Celular. hasta el tema 2.1.6 que es Funciones de las biomolCculas. En 
estas unidades del programa existe una gran cantidad de lemas. que se deben abordar con 
el tiempo asignado. que es de 3 horas a la semana. hasta completar un lapso de 5 semanas 
mas una hora, lo que da un total de 16 horas efectivas de clase. Aquí se puede apreciar que 
son muchos los conocimientos que los alumnos deben aprender con respecto al tiempo de 
que se dispone. 

En los años 1997 hasta e[ 2000, se perdía la primera scmana de clases, debido 
principalmente a problemas administrativos. 

En el año 2002 se nota. en general. un bajo rendimiento, con respecto al año 200 l. dado 
que el promedio de aprovechamiento del año 2001 fue de 76.75%. mientras en el 2002 fue 
de 57.2%. esto quizá sca debido en parte a un especie de "[apso de relajamiento 
académico", ya que gran parle de los alumnos se integraron al proyecto de investigación 
que inició con el semestre y esto provocó una excesiva confianza en ellos. 1\ pesar de esto. 
los dos últimos años hemos tenido mejor rendimiento que en los cuatro años anteriores. 
El promedio final de aprovechamiento en el primer eX<lmen departamental es de: 52.35%. 
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Gr áfi ca 2. Muestra el % de aprobación del 20 Exa men Departa menta l del turno 
Ma tutino. 
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Se aprecia un incremento general en el nivel de aprovechamiento. aunque es más 
notorio en el año 1997 con 60.83%. seguido por el año 1998 con 59%. En tos a¡ios [999 Y 
2000 este nivel desciende hasta el 43%. para postcrionncnte volver a levantarse en el año 
200 1 con 58.91%. 

En el año 2002 se alcanza el mejor porcentaje de aprobación con 66.41 %. Los alumnos, 
que en un principio habían pensado que su participación en el proyecto de investigación 
cra suficiente pilra obtener su califica¡;ión aprobatoria dd curso. ahora se daban cuenta de 
que tenían que cumplir con sus obligaciones en cada parte de la evaluación. 

En este examen sc abordan los temas desde el punto 2.2 que es cst ruClUra y fundón 
celular. hasta el punto 3.3 que es el dé scxualidad humana dc la Unidad 111 Organización 
Pluricelular. 

Este periodo comprende 4 scmanas que equivalcn a 12 horas de clase efectivas. 

El promedio final de aprovechamiento. cn el segundo examen departamentaL es de 
55.54%. 
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Gráfica 3. j\"1ucstra el % de aprobación en el 3° examen departamental del turno 
matutino. 
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Se muestra un porcentaje de aprovechamiento muy marcado para el al10 de 1997. que fue 
del 72.33 %, estando más bajo el de 1998 con 56.91%. En el año de 1999 se tuvo el 64% Y 
en el año 2000 el 63%, por lo que no hay mucha diferencia. comparado con el 2001 . donde 
se sitúo en 61.33%. Para el año 2002 el rendimiento fue de 62.87%. 

El promedio 10lal es de 63.47%. En este período se asignan 16 horas de clase. para 
¡cnni nar el progranKI con las unidades [V: Diversidad y consecuencias de la ('voluciÓn. así 
como la unidad V: Los seres vivos y su ambiente. 

Como puede apreciarse cl tiempo es insuficiente, dado que es demasiado lo que se tiene 
que cubrir en tan poco tiempo. Ademas. se presenta el problema de que se lienen muchas 
suspensiones durante el mes de mayo. lo que hace aun menor el tiempo de que se dispone. 
En O!ras escuelas del IPN aseguran que si ven todo el programa. pero 10 hacen con 
trabajos, lo que en nuestra experiencia. no es recomendable, dado que en muchas ocasiones 
solo hacen copias de un libro. o en los que tienen inlenlet. bajan el artículo. sin ni siquiera 
saber de que trata éste. 

Gráfica 4. Muestra 1'1 % de aprobación final por especialidad del turno matutino. 
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Esta gráfica muestra notables variaciones, como el hecho de que sistemas constructivos 
tenga 85.3% en 1997, pero este no se mantenga, ya que en 1998 su rendimiento fue de 
42.6%. 

Por otra parte, redes alcanzó un rendimiento de 81.3% en el 2000, Y a diferencia de 
sistemas constructivos, éste si tiende a mantener su nivel. pues en 1999 tuvo 71.3% y en el 
2001 75%. En el año 2002 redes presentó un rendimiento de 74.3%, seguido por 
automatización con 69.3%. Al último quedó sistemas mecánicos con 39.3%. 

Como se puede apreciar en la gráfica. automatización y sistemas mecánicos presentan 
una gran osci lación en sus respectivos porcentajes. aumentando y disminuyendo, sin 
mantener una constante. 

Redes resultó con el más alto rendimiento que fue de 68.03%. segu ido por sistemas 
constnrctivos con 59%. automati7.-3ciÓn con 51.5% y sistemas mecánicos con 47.68%. 

Gráfica 5. Mueslra las ca lificaciones promedio desde 1997 hasta el 2002 por 
especialidad, en ellurno matutino. 
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En esta gráfica se muestra los niveles de aprovechamiento. que los alumnos en el turno 
matutino tienen. con respecto a su evaluación cuantitativa tOla1. Dicha evaluación consiste 
en los 3 exámenes depanamentales. rmi.s la evaluación continua. que en el último año 
también fue la más estandarizada para ambos tumos. 

Se diseñó un cuaderno de prácticas de nueStra autoria (solo dos profesores panicipamos). 
en el cual tratamos de que se hicieran prácticas sencillas. acordes con el tiempo de que se 
disponía y los recursos con que contábamos. pero con la estructura para que fueran 
entretenidas. así como fonnadoras del pensamiento experimental. necesario para la 
solución de problemas y la toma de del:isiones adel:uadas. 

También. por primera vez. pusimos en marcha una propuesta de estudio. en donde 
involucramos a gran cantidad de alumnos de nueStrOS grupos (no involucramos a los demás 
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profesores de la academia, por distintos motivos), a un trabajo qu(' venimos desarrollando 
por nuestra cuenta, desde 1998, pero que por diversas razones, no habíamos podido 
integrar ¡¡ nuestros alumnos del curso en el semestre en el cual oficialmente cursan la 
asignatura de Biología. 

En esta gráfica se aprecia que el unico promedio aprobatorio es el de la espcciul idad de 
redes, con 6.213, mientras que [as demás especialidades tienen 5. Cuando le aplicamos la 
estadística descriptiva. usamos la desviación estándar para poder establecer el grado de 
dispersión que tenemos. 

En este tratamiento observamos que automatización, sistemas mccal11cos y sistemas 
constructivos, su limite inferior está en 3 y su límite superior es de 7, En tanto redes. su 
límite inferior es de 4 yel lími te superior es de 8. 

Como se puede constatar. nuestros alumnos obtienen calificaciones bajas. a pesar de que 
se lOma en cuenta, tanto los exámenes corno la evaluación continua. 

DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

Cuando los biólogos nos incorporamos a la docencia. en la mayoría de las veces no se 
nos capacita. Al impartir la asignatura de Biología. los pro[csores no solo debemos 
promover que los alumnos incorporen conocimientos. sino que necesitamos hacer de ella 
una actividad social que incorpore valores. habilidades y actitudes en los estudiantes. 

Debemos entender y aceptar que la labor docente es muy compleja. pero mucha razón de 
esto es porque para poder llevar a cabo el proceso educativo. no solo se involucran dos 
personas que son el maestro y el alumno, aquí sc dcben dc tomar en cuenta la influencia dc 
otros faclOres, que por su impacto, llegan a ser igual o m¡",s importantes y que 
generalmente para la mayoría de estudiosos. críticos y la sociedad en su conjunto. escapan 
de ser anali7A1dos con el rigor y la honestidad que debe imponerse. 

La retrospectiva que se ha hecho en el presente trabajo pretende ubicamos en un mundo 
real de 10 que es y ha sido la sociedad. desde hace doscientos ¡¡¡"íos. principalmente en la 
Ciudad de Mcxico. en donde los primeros actores de este proceso. que somos los maestros 
los alumnos y la familia. todos conjuntamente. nos vemos inlTlersos y fonnando parte de la 
historia. que desde el punto de vista Social- Educativo me ¡meres:! comprender. pues es 11 

partir de este hecho. que considero puedo adoptar y modificar. en 10 posible. las medidas 
nccesarias que me ayuden a mejorar mi labor docemc. ya que como se mencionó 
¡ulteriormcnte. la problemática en el sector educativo ha sido una constante que hemos 
enfrentado los mexicanos. y no obstantc que las politieas hacia este sector 
pcrman~ntell1ente han sufrido cambios. la situación sigue prc":lkeiendo y la sociedad sc 
hunde arrastrándonos sin que al parecer alguien esté dispueslO a hacer algo. 
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En los cursos que impanimos los maestros, no solo debemos prc!cndcr alcanzar las 
metas, muchas de ellas superfluas e improductivas y que en la planeación plasmamos, pues 
los resultados a la larga llegan a ser los mismos. Resulta que algunas autoridades. 
llámense supcn'isorcs o como sea. están pendientes de que abordemos todos los temas del 
programa oficial, marcados por numero de horas a la semana. número de sesión, día y 
hora, pero ¿Hasta que grado es tan importante esto? ¿Qué no importaria más la calidad y 
comprensión de los lemas del programa que se abordan en clase, para después poder llevar 
los conocimientos a la práctica y motivar hacia la reflexión y construcción del 
conocimiento. en lugar de tratar de cubrir en cantidad todos Jos temas cual si nuestros 
alumnos tuvieran como misión acumular un sin fin de conceptos. y quií'..3s lo más probablc 
memoriz..1dos como enciclopedias humanas y nosotros actuar únicamente como simples 
transmisores?, desde luego que esto tiene un impacto negativo entre los estudiantes y más 
aún si nos ganamos ciena reputación por nuestros métodos tradicionales. Como 
consecuencia de ello, en esta escuela CET Walter Cross Buchanan enfrentamos lo 

siguiente: IZT 
• 

Por los resultados obtenidos en el primer examen departamental. notamos que cStos 
concuerdan con lo que esperamos los maestros. ya que las calificaciones muestran una 
notable disminución, comparada con otros exámenes debido al marcado rechazo y apatia 
que prevalece hacia la asignatura, sobre todo al inicio del curso, lapso en el que los 
alumnos presentan una marcada inasistencia. muchas de las veces también provocada por 
su situación académica irregular. pese a que csta parte del curso requiere mucho cuidado 
en cuanto a la dosificación del tiempo que se debe asignar a los temas. que son muchos 
para tan pocas sesiones y que por 10 tanto. el resultado visto en números como promedio 
final es muy bajo ( 52.35 es reprobatorio). 

En el caso del segundo examen departamental. es importante hacer notar que hay un 
mejor aprovechamiento que se comprueba por el promedio obtenido que es de 55.54 (que 
de todas maneras es reprob.1torio). Se percibe que los alumnos muestran un poco mas de 
aceptación por el curso. esto es debido a lo familiar que les resultan algunos de los temas 
abordados en clase y que despiertan más interés en ellos, debido probablemente al impacto 
que tienen en su vida cotidiana. como es el caso del tema "sexualidad humana". Con la 
experiencia docente. al impartir la asignatura de Biología. puedo pensar que aquellos temas 
tralados en clase y que de alguna manera se les ve el lado real y pnictico producen 
resultados más S<1t isfactorios o al menos esto es lo que obtuve al revisar las calificaciones 
que tanto yo como otros compafleros maestros obtuvimos al evaluar a nuestros alumnos. 

Con respecto al tercer examen departamental. 1<1 evaluación arrojó resultados todavía más 
satisfactorios. pues el promedio es rmis alto que los antcriores (es de 62.87); se visualiza un 
alto promedio en 1997. seguido de una baja. pero después con una tendencia a ir 
aumentando para el año 2002. Cabe destacar que la f31t3 de tiempo a estas alturas y3 es 
muy marcada. por lo que no es posible cubrir todo el programa, aunado a que hay algunas 
suspensiones de clase que favorecen más la relajación en el trabajo para este periodo. Los 
alumnos que le tomaron interes a la asignatura y tuvieron seriedad en su descmpei'lo. casi 
no enfrentan problemas al evaluarlos. ~'a que precisamente en los últimos tres años de los 
seis que revisé. implemente algunas ¡lCtividades desde el inicio del curso con la intención 
de motivarlos. como fue el proyecto del hueno escolar. hI ejecución de un mayor número 

U.N" ,fl 
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de prácticas un tanto más constructivas y el uso de la tecnología a nuestro alcance y creo 
que como consecuencia de ello, se elevó su rendimiento, sobre todo al final del curso. 

Si bien es claro que la especialidad de Técnico en Redc~ de Cómputo, impanida aquí en 
el C ET, es la que presenta el mayor índice de aprovechamiento. debemos considerar que 
hay cierta ventaja para favo recer esto. ya que en este plantel esta es la carrera mas 
demandada por los estudiantes. por lo tanlo, los alumnos regulares que son los que 
primero se inscriben. la eligen. dejando como opción a los alumnos irregulares (que son los 
que presentan bajo rendimiento y tienen materias reprobadas). solo tres carreras de las 
cuales Sistemas Mecánicos es la menos preferida por ellos y por consecuencia es a donde 
se inscriben los reprobados. que injustamente se les tiene catalogados como los "peores 
alumnos" 

Por las estadísticas fina les obtenidas, se nota que a pesar de que como ya se mencionó. la 
carrera de Técnico en Redes de Cómputo es la de más alto rendimiento; de todas maneras 
este no es muy bueno que digamos, y aunque es aceptable. por ser aprobatorio, tenemos 
que esfor.t.llmos por elevarlo y no se diga con las otras especialidades. cuyas calilicaciones 
obtenidas. en su mayoría son mucho mas bajas. pero dicho sea de paso. no se trata solo de 
elevar cifras pnra favo recer estadísticas. sino quc de vcrdad se incremente el 
aprovechamiento en nuestros alumnos, y esto se vea reflejado por el desarrollo de un 
mayor número. )' si 'se puede de todas sus capacidades y habi lidades, para el mcjor 
aprcndiz.1je y quc pueda servirle en su superación personal ya sea quc se convierta o no en 
un profesionista en cualquier carrera que estudie. 

Yo tengo claro el compromiso que adquirí, desde que ingresé al sector educativo; sin 
embargo. no veo claro si mis alumnos. cuya mayoría de ellos está expuesto a influcncias 
externas a la cscuela. aceptan su compromiso de estudiantes como yo de profesora, pues 
me he .percatado que para el los hay otras prioridades en su vida. máxime cuando se trata 
de estudiar la asignatura que yo les imparto. que es Biología Básica. 

La experiencia profesional, como profesora de Biología. mc ha pemlitido percatarme 
que existen diversas maneras de incentivar a los alumnos para que no vcan a la Biología 
como una materia mas: he logrado convencer a algunos de los alumnos para que 
comprendan la utilidad), vCnlaja que obtienen al estudiar esta ciencia y no sca puramente 
para acreditar una materia. Detecto que hay mucho que hacer. pero la estrecha relación que 
hay entre el ámbito social y personal del alumno. no sicmpre favorece las buenas 
intenciones. y el hecho es que los maestros en ocasiones no sal imos tan bicn librados 
como lo demuestra la historia. 

Pese a todo lo anterior. creo que la responsabilidad y el deber deben ser dos cosas quc 
tratemos de imponer ante las numerosas adversidades que enfrentamos los docentes. pues 
corno ya es muy citado, los jóvenes representan el futuro de nuestra nación, y de 10 que 
sembremos en ellos. luego podremos cosechar y no podemos csperar que la socicdad 
cambie, con tendencia a mejorar por si sola. sin que nosotros participemos. 
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CONCLUSIONES 

• La Hi storia nos demuestra que en cuestión de educación, Méx ico tiene un gran 
rezago desde hace doscientos años. 

Múltiples faclores influyen en el proceso educ¡ttivo. pero en nuestro país la familia 
ha sido y es dctenninante, en cl1ogro o fracaso de los individuos que aspiran llegar 
a prepararse en cada nivel escolar. 

La relación estrecha, entre el ámbito social y personal del alumno. se presenta 
como una constante, la cual promueve las paulas a seguir en cada época. 

• Nuestra labor, como docentes, debe ser de asesor y gu ía del proceso de enseñanza 
- aprendizaje. más que como un simple transmisor de conocimientos, aprovechando 
las situaciones que puedan conducir a la reflexión, análisis y razonamiento de los 
hechos y fenómenos que enfrenten nuestros alumnos. 

Los hábitos de observación e investigación. son solo algunos de los tantoS que 
representan gran importancia para hacer de la Biología, en este nivel escolar. una 
asignatura más experimental. 

• El bajo rendimiento que tienen los alumnos en el CET Walter Cross Buchailan. en 
la materia de Biología Básica, es una realidad, pero esto también llama la atención 
ya que no es la única escuela que imparte esta asignatura. 

Los profesores debemos tener bien claras las metas que queremos alcanzm, al 
impartir el curso de Biología, si n dejar· de ubicamos en la si tuación actual que 
vivimos. 

El desarrollo del proceso educativo debe scr visto como un complejo fenómeno en 
el que influyen diferentes variables que sin su análisis y comprensión dificilmente 
podremos entender. 

El estudio de la naturaleza tiene antiguos orígenes en México. Desde la époc<l 
prehi spánica. el aprovechamiento de la rique;r..a biótica del país con fines 
medicinales y alimcntarios llevó al desarrollo de una detallada taxonomía y a los 
principios de una fannacologia que hasta nuestros días sigue impactando al mundo 
entcro. 
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